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INTRODUCCION 

Elegimos la temátic2 de la prostitsrción por considerarla una problem$tica 

s~y~sl±JI1 4.i1! .R'i 11 1 vy,{Aa n Ef ~!~~ ~J4•1~111 1 l~! !tg A !E~ ! t l4 ~~. ! ~?! 1 tVl,lL~1? L~LIS► L?t?tl4~t~l~JQ r ~AR7~lArJ 1~N1 tAGVl4,ltl t lll4 

indagar dicho tema en cuanto a las relaciones de desigualdad, poder y género. 

G!! !V`s L!!!!!!!U~ C!!!UZ !C! L!C!!lCtllLIC! ~ tJlClti~ ,C.aELlLt! JL~ !!~! Yl,tU !!1!rlLr!!!C!!LC!-

da notablemente en Argentina, hecho que se ve reflejado a través de !os distintos me-

aron masivos oe comun~cac~cn `per~oaecos, vaantes, vveo sise, otros). ve rá oQseR~a-

ción de los avisos clasificados de tirada local, se puede visualizar que aproximadamen#e 

e. iu ~io ae los peaiaos ae empleos, corresponaen a ~a ousqueaa ae mujeres para osre-

cer servicios, dichos avisos ocultan en algunos casos, en el enunciado el verdadero fin, 

el ejercicio de la prostitucic~n. 

Ai comenzar a indagar el tema nos encontramos con una serie de difi-

cultades en cuanto a la escasez bibliográfica, investigaciones yexperiencias de prác-

ticas profesionales sobre este tema, como así también prejuicios presentes en la so-

ciedad. 

Los referentes institucionales consultados fueron: Secretaría de la 

Mujer, (:entro de Apoyo a is Mujer Maltratada, dona Sanitaria Viii, Hospital interzonal 

Especializado Materno infantil, instituto Nacional de Epídemioiogia, Hospital Interzonal 

Veneras de Agudos, Red de Personas viviendo con ViH (vNv. j, Central de Trabajado-
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res Argentinos, Colegio de Asistentes Sociales, Orientación para la Joven (ONG.j, 

P.A. M.I. 

Por la complejidad dei tema y fas dificultadas mencionadas realizamos 

un sondeo de .campo (entrevistas] que posibilitó encontrar vías de acceso a la infor-

mación desde la voz de los actores f as. 

En un comienzo intentamos abordar el tema pensando en los ejes: 

Prostitución y VIH, Prostitución ¿Un trabajo, Prostitución y Vida Cotidiana. fuego, 

evaluamos relevante conocer la situación de mujeres trabajadoras sexuales en la ciu-

dad de illlar dei Plata, desde la perspectiva de género, al considerar esta última como 

determinante en la construcción social de la mujer. 

Género, desigualdad, poder, subjetividad, representación social, in-

serción laboral, serán los ejes de donde se parta para luego abordar el tema de las 

mujeres que ejercen la prostitución, ~n el objetivo último de que su aporte invite a 

realizar otras investigaciones yfo intervenciones sistematizadas desde la especificidad 

dei Trabajo Social. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

CONCEPTUAL 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Conceatos Que Constituyen El Fenómeno I]e La Prostitución 

En nuestra sociedad tratar el tema de la prostitución significa pensar 

inmediatamente en mujeres, en la práctica prohibida de la sexualidad y en que nece-

sariamente la actividad está ligada a la pobreza. Este contexto responde a la construc-

ción y al aprendizaje de estereotipos y prejuicios que como miembros de una sociedad 

reforzamos mediante el proceso de socialización. 

En el esfuerzo por profundizar la temática de la prostitución, se hizo 

necesario un recorrido que nos remitió a abordar una perspectiva sobre sociedad pa-

triarcal. 

Se coincide con Andrienne Rich, que entiende al patriarcado como 

"... un sistema basado en el Poder de los Padres. Un sistema familiar, ideológico, polí-

tico, en el cual los hombres por la fuerza, la presión directa a través del ritual, la tradi-

ción, la ley, el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del tra-

bajo, determinarán que papel jugarán las mujeres..." aunque esto "...no necesaria-

mente implica que ninguna mujer tenga poder, o que todas las mujeres de una cultura 

determinada tengan ciertos poderes. "' 

' Hercovich, Inés "El Patriarcado En La Intimidad: Las Experiencias Femeninas Y Las Coerciones Sexuales" 

Informe final de investigación 1990-1992. 
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fiada sujeto constituye un nudo de determinaciones sociales y cuitura-

ies ycada sujeto tiene distintas cualidades desde la perspectiva patriarcal, sin embar-

go la principal es la genérica y sobre ella se asientan las demás. Ei poder patriarcal 

circula entre los sujetos sociales, se reproducen, pero también se crean las contradic-

ciones que generan opciones, alternativas contrarias y criticas. 

Las configuraciones de poder entre los géneros se articula con otras 

relaciones sociales y operan en todos los ámbitos de la vida de las personas. 

Las relaciones de género, en tanto relaciones de poder, pueden resol-

verse en términos de igualdad, o como relaciones con dominante masculina o femeni-

na. Sin embargo, históricamente en nuestra cultura se han configurado relaciones de 

dominación dei género masculino sobre el femenino. 

Estas prácticas de poder arraigadas en nuestra vida cotidiana asumen 

el carácter de invisibles y naturalizadas, io que torna complejo su deveiamiento. 

~La ideología patriarcaf posiciona a /as mujeres como sujetos 

dentro de las prácticas sociales de la maternidad y por extensión, normaliza el deseo 

sexual bajo la forma de deseo maternal y del trabajo femenino como trabajo domésti-

co'. 

Esta división de los espacios y por ende de los trabajos y actividades 

en función dei sexo biológico, lo es, en realidad en función dei sexo culturalmente defi-

nido. Ei género como concepto diferenciado de sexo corresponde a formas de com-

portamiento, representaciones yvaloraciones que la cultura identifica como femeninos 

z 
Giberti, E, Fernández A.M "La Mujer Y La Violencia Invisible". Edit. Latinoamericana 
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y masculinos de acuerdo a las asignaciones de roles distintos para cada uno de los 

sexos. Es en las procesos de socialización genéricos que las mujeres van aprendiendo 

a aceptar como naturales su subordinación y discriminación, lo que van asimilando 

como una condición que viene dada por su naturaleza de mujer, mientras que los va-

rones intemalizan la dominación como un rasgo que proviene también de su condición 

de varón:' 

Por lo tanto se asignan tareas en base a io que se considera que debe 

ser una mujer y lo que debe ser un varón, características estas que no vienen dadas 

por sus atributos biológicos sino por una construcción social en torno a lo que se defi-

ne como femenino y a lo que se define como masculino. 

`fin ef mundo actual la mujer accedió al ámbito público, al trabajo re-

munerado ypor io tanto a/ dinero...Sin embargo, fas mujeres siguen perpetuando acti-

tudes de subordinación económica y de desigualdad, problemas referidos a la des-

igualdad en el terreno social, económico, político y legal; a su exclusión de las éreas 

de ejercicio dei poder; a fa discriminación social y cultural; a la perpetuación de prejui-

cios yestereotipos en relación al género femenino. ̀~ 

3 Gendet, A, Lera, C, Nara Das Baggio y otros "Trabajo Social Y Género", Universidad Nacional de Entre Ríos, 

a Corla Clara "El Sexo Oculto Del Dinero". Edit. Latinoamericana. 
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Hablando ve . . . 

Criara C;oria define a la prostitución como una actividad fundamental-

mente femenina que se desarropa en el ámbito pubpco. Se focaliza a aquel individuo 

que entrega algo personal y "cosiricado" a cambio de dinero, dejando Cuera de toco al 

otro de la transacción: e► que da el dinero, es decir e~ hombre que compra sexo. 

Na sido la actividad siempre presente, constitutiva de la cultura occi-

dental judeo- cristiana desde pos albores de la histona e íntimamente relacionada a la 

mujer y al dinero. 

i~mp~iando el concepto, ►a prostitución es aquel~a actividad donde son 

explotadas físicas, sexual y psicológicamente, las mujeres que en su condición de vui- 

nerab~pdad son "C)b~eto" constantes de abuso de poder. 

Son consideradas como objetos, pues su cuerpo y su sexualidad son 

asumidos como mercancía, por e~ diente, al tener el acceso a comprarlo en una tran-

sacción comercial. 

Ún Ácercamiento Á La dimensión Estructural úe La Prostitución 

La comisión de derechos humanos de México, propone, basándose en 

~a revisión teórica dei tema, dos lineas de pensamientos pnncipa~es para ~a ref~exión 

en torno al tema áe la prostitución: la primera nos acerca al tema de la prostitución 
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como una de las dimensiones de la construcción cultural de la sexualidad, la otra nos 

permite pensar en ~a prostitucon como una industria del sexo. 

- La prostitución como una d~mensrón de la construcaón cultural de la sexualidad 

Ei tema de la sexualidad es en si mismo paradójica y controversias, 

mas aún cuando desde él se nace referencia a un grupo o sector especitíco de seres 

Humanos. Ñor tanto, como punto de partida es preciso reconocer que el tema de la 

sexualidad imp~ica nabíar de la vida misma en toda su magnitud y comp~e~idad. 

Sin embargo, a pesar de la vivencia especifica de cada sujeto en rela-

ción con su sexua~idad, socialmente se nan normado a~gunas conductas soda~es que 

funcionen como el "deber ser" de las mayorías. Ási, se Han establecido una serle de 

presupuestos que como tales, se supone debieran orientar las conductas, deseos y 

fantasías sexuales de todos los sujetos que conformamos la sociedad, sin un recono- 

dmiento a gas diterendas de género, dase, preterenda sexual, y reiig~ón, entre otros. 

i~igunos de ellos son: 

• Ver a la familía, vía matrimonio como el espacio de la sexualidad permitida, cu-

yo fin es la procreación. 

• El deseo y el goce son excluidos del ámbito privado de la familía para ser tras- 

ladados a io público y la clandestinidad tolerada. 

• En tanto que la sexualidad es redudda a fa reproducción, el coito es considera-

do como el momento único, exclusivo de todo intercambio sexual. 
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• El placer como una experiencia erótica, es atribuido, al menos simbólicamente 

al género masculino, al género femenino se le expropia de esta experiencia, al 

privilegiar socialmente su rol de sujeto reproductor y al convertirla en sujeto Ob-

jeto de placer del otro. De esta manera, se construye una división social de las 

mujeres, las buenas, quienes pueden ser elegidas para el matrimonio con fines 

reproductivos, y las malas a quienes se las compra "para el piacer~. 

Es en la prostituta donde se concreta la escisión de la sexualidad fe-

menina entre erotismo y procreación. La permisividad sexual en el hombre, contrario a 

la represión de los impulsos sexuales que se ie imponen a la mujer ha contribuido a 

mantener oculta las relaciones que se desarrollan dentro de la prostitución, centrándo-

se ésta en el juzgamiento y estigmatización social de la mujer que la ejerce. Es ella la 

que ha roto el mandato social de preservar su sexualidad para vivirla monogámica-

mente dentro dei matrimonio, es ella la que traspasa el piano público, asignado al 

mundo masculino. 

bj- La prostitución como industria 

Las definiciones de prostitución como comercio sexual que una mujer 

realiza sobre su propio cuerpo sugieren que es ella la protagonista en el mundo de la 

prostitución; quedando oculta la participación de agentes que la promueven y la legi-

timan: el usuario o cliente, el reclutador/a o administrador dei prostibuio, la policía , los 

medios de comunicación, diferentes negocios comerciales como, cantinas, hoteles, 

centros nocturnos, todos ellos agentes que en última instancia se benefician de la ex-
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piotación económica y sexual de la mujer. De esta manera la cuota que paga el diente 

se divide entre muchas personas que tienen roles diferentes dentro dei negocio, es por 

eso que se habla de una red. 

Finalmente, cabe mencionar que pensar fa prostitución como industria 

permite desenmascarar las relaciones mercantiles que en ella subyacen y ubican al 

sujeto prostituido en su condición de opresión y explotación económica. 

Avances Hacia Ei estudio De La Perspectiva De Género 

"A partir de la Década de la Mujer" establecida por las Naciones 

Unidas (1875-19$5j, el tema de la Violencia contra la Mujer es instalado en la Agenda 

intemacionai respondiendo a la demanda de las organizaciones de fas mujeres de to-

do el mundo, que fe asignan un carécter prioritario a su consideración y tratamiento. 

Un paso importante fue, primero, su reconocimiento como un proble-

ma social y, posteriormente, su inclusión como una violación de los Derechos Huma-

nos de las mujeres. 

La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en 1 gg3, reconoce 

los derechos de las Mujeres como parte de los derechos Humanos universales, inalie- 

Hables eindivisibles. 

Considera a la violencia contra las mujeres como un problema de de-

rechos humanos y hace un llamado para que se desarrollen mecanismos con enfoque 
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de género en todos los niveles tendientes a eliminar la violencia y la discriminación 

contra las mujeres. 

En 1 g95 se van incorporando nuevas dimensiones, que dan lugar a la 

construcción de nuevos conceptos como el de "violencia de géneros que parte de con-

siderar que `las relaciones de poder entre hombres y mujeres que existen en nuestras 

sociedades son asimétricas y en consecuencia, perpetúan la subordinación y desvalo-

rización de las mujeres, por lo que constituyen un factor relevante en !a dimensión y 

gravedad que tiene /a violencia hacia la mujer.' 

En detrimento de estos avances, el sexismo, legitima y otorga un de-

recho a los hombres, no escrito pero válido, para ejercer violencia sobre las mujeres. 

Esto no implica que todos los hombres hagan uso de ese derecho, 

pero fa oportunidad existe y a menudo los comportamientos sociales y las leyes re-

frendan el seudo derecho tácito consagrado por las costumbres. Por tal razón hoy na-

die puede dejar de reconocer que hay una violencia especifica hacia las mujeres, que 

la discriminación sexista engendra la violencia. 

Por otra parte cuando se había de violencia hacia las mujeres no la 

podemos reducir sólo a una de las formas. Violaciones, acoso sexual, maltrato, prosti-

tución, tráfico de mujeres, embarazos producto de situaciones abusivas, discrimina-

ción por opción sexual, partos forzados, represiones a la sexualidad femenina son 

formas frecuentes y reiteradas de la violencia hacia las mujeres. 

s Revista: La Periódica. Publicación del consejo de la mujer. Año 1 noviembre 2001. "No Violencia Contra La 

Mujer" por Carmen Storani, presidenta del Consejo Nacional De La Mujer 
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Parar la violencia es crear las condiciones para debilitar un orden 

sexual- social que ubica a las mujeres en un lugar de subordinación, io cual tenderá a 

una cultura que cuestione todo tipo de violencia relacionada con el ejercicio dei poder 

y la dominación. 

'La sexualidad en la mayoría de las sociedades y cultura ha sido de 

los aspectos de la cotiaiianeidad el que más ha estado care, fado de miedos, fantas/as 

aitoranzas y culpas. En este final de siglo, la situación no ha cambiado, aunque /o que 

sí ha variado son los lugares o los objetos simbólicos en que se han depositado ás-

tas.'~ 

Concepto De Género 

de acuerdo con la Lic. Eva Giberti, una de las versiones dei concepto 

de gónero es el que se refiere a la `la construcción cultural del sexo biológico. Cada 

uno se define por oposición al otro, en este caso la diferencia biológica da lugar a 

una desigualdad social. Fl resultado de esta construcción es una asimetría estructu-

rada para acceder a los recursos, lo cual genera privilegios y dominación masculina y 

subordinación femenina, universalizándose /a asimetría en los valones culturales y en 

la importancia asignada a cada gónero. u 

Así como el sexo se refiere a una categoría biológica con resonancia 

psicológica, el género es una realidad social, histórica, política y cultural. No somos 

s Revista "Desidamos" Año IV N° 3!4 diciembre 1998 
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como somos porque nacimos machos o hembras, sino porque la cultura nos marca 

como debemos comportarnos y qué se espera de nosotros. t_a naturaleza sólo marca 

la anatomía, no el modo de ser de un sujeto humano que responde a las exigencias 

históricas de las costumbres, la politice y la economía de las diferentes épocas. 

Convenimos que el concepto de género es una construcción social, 

cultural e histórica que se aprende a través de un proceso de socialización genérico. 

Es un producto de la cultura que determina qué es lo propio del varón y de la mujer. 

El género agrupa todos los aspectos sociales, culturales, psicológicos 

económicos y políticos, que resultan en io femenino y lo masculino y guarda relación 

con los significados que cada sociedad les atribuye a las personas en forma diferen-

ciada de acuerdo al sexo (lo esperable dentro de una cultura para varón o mujer). 

Perspectiva De Vénero 

Esta permite analizar e interpretar como se constituyen y experimen-

tan fas relaciones entre varones y mujeres en la sociedad. Permite pensar en socie-

dades con equidad donde las relaciones interpersonales escapen de la subordinación 

como una constante y condición, tratando de analizar las prácticas sociales en refe-

rencias alas relaciones entre los géneros. 

Tenienáo en cuenta la perspectiva de género que se ha planteado y 

que gula la investigación y el trabajo que se esta presentando, creemos conveniente 
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hacer referencia a un pilar sumamente importante en esta temática que es: el desequi-

librio de poder, el cual surge a partir de los estereotipo de género. 

La socialización de género implica que hombres y mujeres adopten 

modos de ser determinados, por los estereotipos de género, imperantes en los mo-

mentos históricos en que nacen y a ello se suma la historia particular de los sujetos. 

Son llamados estereotipos de género a la tipificación social dei ideal 

masculino y femenino o sea al conjunto de características que una sociedad espera de 

un varón y de una mujer. 

Ei estereotipo masculino estigmatiza con io propio de un varón con la 

actividad y la independencia, mientras que el estereotipo femenino normativiza con la 

pasividad y la dependencia. 

A partir de estos estereotipos culturales, transmitidos y perpetuados 

es que existe un desequilibrio de poder permanente y estructural. 

Se entiende por poder a la Gcapacidad de afectar la conducta de otra 

persona a través de distintos medios, tales como poseer mayor fuerza física, o poseer 

mayores recursos materiales, de los cuales d®pende el bienestar de !a persona afec-

tadas' 

Subjetividad E Identidad Desde La Perspectiva De Género 

Ei concepto de identidad intenta designar que en una determinada 

sociedad hay formas más o menos cristalizadas y prefijadas de "ser mujer". La identi-

' Consejo Nacional De La Mujer /UNICEF. "Serie la violencia contra la mujer en el ámbito de las relaciones 

familiares". Buenos Aires junio 1999, 
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dad remite a modalidades de comportamientos, sentimientos, y acción que caracteriza 

a un conjunto amplio de sujetos. 

Para profundizar en este concepto se vio necesario recurrir a marcos 

teóricos que brindaran por un lado, elementos para comprender cómo se constituye el 

proceso de socialización de los seres humanos, y por otro lado los provenientes de las 

teorías de género que ayudan a expiicitar en las mujeres especialmente los modelos 

de identidad socialmente construidos. 

Se denomina socialización y, por io tanto, puede definirse como: ~la 

inducción amplia y coherente de un individuo en un mundo objetivo, de una sociedad o 

de un sector de e!''.... "la socialización primaria es /a que atraviesa e! individuo durante 

su nir~ez. La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce a! in-

dividuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad': ~ 

La realidad objetiva socialmente construida está entendida aquí como 

aquello que el orden social considera io legitimo que debe ser acatado, como el len-

guaje, instituciones, rituales, reglamentaciones, etc. 

i.a realidad social se sedimenta y fija en sistemas y prácticas simbóii-

cas. 

Una de las regularidades sociales existaritrs es la asirr~ifaci~in dei rol 

de la mujer con la maternidad, con la domesticidad y el amor incondicional. 

Eva Giberti sostiene que se han construido puntos de fijación de la 

identidad que son la mirada desde otro un afuera de nosotras mismas que han reali-

s Berger y Lucicman "La Construcción Social De La Realidad".Amarrortu 1989 
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nado otros a io largo de siglos y que hemos ido incorporando en nuestra subjetividad 

creyendo que eran los necesarios o los únicos sin cuestionarios. Es por esto que 

cuando se de-construye a partir de las teorías de género es que colocamos al tema de 

la identidad en una mirada de amplitud, de cuidado, de control. 

La forma personal cómo cada mujer ha internalizado los modelos de 

identidad y las formas como los recrea cotidianamente, tiene que ver con aspectos de 

su subjetividad. La subjetividad constituirla una instancia de construcción abierta, que 

abarcarla aquellos aspectos que tienen que ver con io incorporado en el proceso de 

socialización traducido en elementos concientes, inconscientes, irracionales, intuitivos, 

etc. 

Los mitos sociales de io femenino y io masculino son constitutivos de 

fa subjetividad la cual se construye social e históricamente a través de la praxis de los 

individuos. 

Se trata de producciones ideológicas que operan a nivel dibujando lo 

posible de ser pensado, imaginado, ilusionado, actuado, teorizado, deseado, en un 

momento histórico particular dando los parámetros de imaginarización individual y so-

cial de la praxis femenina y masculina y de su valoración desigual producto de la rela-

ción de dominación de un género sobre el otro. 

C}peran en la producción y reproducción de las desigualdades genéri-

cas. 
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Por lo tanto, fa subjetividad es punto de anclaje de mitos, ideales, va-

lores, prácticas, discursos determinados y configurados en el marco de estas relacio-

nes. 

Sergar y Luci~r~~ann aceptan qua las realidades sociales varían a tra-

vés del tiempo y dei espacio, se refieren al proceso por el cual la vida colectiva de los 

individuos generan significados que se nos presentan como una realidad de natura~e-

za social que es reconocida y aceptada por los miembros perteneciente a una deter-

minada estructura social. 

Reconocen por un lado como dice Durkheim que la sociedad es una 

fiacticidad objetiva, y por el otro como dice Weber es el resultado de un complejo de 

significados subjetivos. Por io tanto ambas posiciones pueden complementarse en una 

teoría de la acción socias sin perder su lógica interna. 

Es importante determinar el lugar de centraiidad que ocupan los co- 

nocimientos, las representaciones, las significaciones que producen los sujetos involu-

crados. Para entender el mundo simbólico de los sujetos es necesario reconocer la 

significación que adquieren para los mismos sus experiencias, las condiciones en las 

que se producen así como las características de sus prácticas, las de sus acciones. 

Esto nos remite a un devenir histórico, en la medida que los mismos reproducen, cir-

culan, perduran y se modifican en un movimiento vinculado a los procesos en que se 

inscribe. 

En relación con el tema de la identidad dei género E. Giberti en su 

libro 'Tiempos de Iviujer" expresa que es conveniente hablar de la subjetividad en lugar 

23 



Ar~ya. Romero, Ybarra 

de utilizar el concepto de la identidad que sugiere cristalización o atadura a lo que se 

es como instancia socialmente reconocida según las lógicas tradicionales. La autora 

explica que mantener la idea de un ser femenino como identidad social conducirá a 

reforzar el escencialismo, admitiendo la inmutabilidad de esa supuesta esencia feme-

nina que nos determina dóciles, sacrificadas, puras, aliadas y representantes de la 

naturaleza. 

La noción de identidad en tanto fenómeno de cristalización puede ser 

utilizada como forma de disciplinamiento social a través de la violencia simbólica. Esta 

violencia se ejerce aportando a una acción o un discurso una apariencia para que sea 

públicamente aceptada. Se trata de imponer una voluntad, una práctica, que presen-

tada de otra manera seria inaceptable. 

Para que los discursos de la violencia simbólica sean eficaces deben 

provenir de instancias valorizadas y poderosas, escuelas, familia, religiones, medios 

de comunicación, o sea, todas aquellas que no sólo constituyen condiciones de pra 

ducción de esa violencia, sino que sean competentes para hacerlo circular y producir 

las condiciones de recepción necesarias por parte de quien escuchan sus palabras, 

otorgándoles sentidos, que a su vez, la reciclen generando nuevas formas de produc-

ción de violencia. 

Viberti menciona, que el concepto de subjetividad es una instancia 

personal que se construye cotidiana e históricamente. Esta construcción incorpora 

nuestras fantasias, deseos, nuevas representaciones de nuestras posibilidades, colo-
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cándonos en posición de sujeto y no de objeto disponible para cumplir con las decisio-

nes dei varón. 

La identidad sexual es una parte de fa identidad total de fas personas, 

que posibilita al reconocerse, aceptarse y actuar como seres sexuados y sexuales. 

Este proceso cobra significación capital en la adolescencia, donde el logro de tal iden-

tidad se considera objeto central. 

Según Cerruti, S y Roseiio, la identidad sexual esta constituida por tres componentes: 

identidad de Género, es la convicción intima y profunda que tiene cada persona 

de pertenecer a uno u otro sexo. 

Roi De Género: es la expresión de masculinidad o femineidad de un individuo 

acorde con fas regias especificas de una sociedad. 

- Orientación Sexual: se refiere a las preferencias sexuales en fa elección dei 

vinculo sexo-erótico. 
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CAPITULO II 

TRABAJO SOCIAL 
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GAPITULU II 

TRABAJO SOCIAL 

P►f referirnos af tema que se investiga, nos parece conveniente consi-

derar que fa intervención profesional es una dimensión constitutiva dei campo discipli-

nar, campo en ef que también participa fa investigación. Ámbas prácticas se articulan 

y retroalimentan ya que es el conocimiento el que permite acceder a ~a comprensión 

de fas situaciones que la intervención intenta transformar. este conocimiento va a pro-

porcionar fas argumentaciones y fundamentaciones profesionales. 

Ñor fo tanto cuestiones teóricas, epistemológicas, éticas y positivas 

constituyen la matriz que dan sustento a~ despliegue de conocimientos que se utilizan 

para intervenir en ef aspecto de fa realidad que se intenta conocer para transformar. 

úe allí se construirán las estrategias consideradas propicias y las mediaciones instru-

mentales que permitirán "sa puesta en acto" de fa profesionalidad 

I roceso Metodologico 

Ñara presentar metodo►ógicamente el trabado que se ha desarrollado 

tomamos como marco teórico referencias es proceso metodosógico que plantea Marga-

rita Kozas Nagaza, en su libro "Una perspectiva teórica metodo~og~ca de ~a interven-
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ción en trabajo socíai" que el proceso metodoiógico presenta tres momentos: inser-

ción, úiagnóstico y Ñlanificación. 

~iN~~l~~ic~N: ts el primer acercamiento a la trama social, con relación a la satis-

facción de ías necesidades que los sujetos establecen en su vida cotidiana. 

~a importancia metodoiógica consiste en conocer el contexto particu- 

Íar a fin de establecer una ubicación profesional y una mirada estratégica de dicha 

ubicación. 

Significa comenzar a situarse, comenzar a interreiacionarse con los 

actores, íos sujetos con sus demandas, ías instituciones con sus demandas y su rela-

ción con la demanda de los sujetos y el trabajador social con su saber especifico para 

analizar esta relación. 

este acercamiento permite un primer conocimiento. ts interpretar y 

comprender a los distintos actores sociales con sus conflictos, intereses, motivos, ra-

. . .. . 
zones, saberes y prejuicios, nos ubica en un piano de comple~~dad donde e~ sujeto esta 

ante nosotros como un sujeto con su problemática particular, demandas, carencias 

que son la expresión de un conjunto de necesidades pero también capacidades y fac-

tores resiíientes. 

i=s el momento en el cual el Í rabajaáor Social deberá plantear el So-

bre qué de la intervención. 

í3ásicamente se buscará lograr acercarse a un conocimiento de Ía rea-

lidad en la cual se va a intervenir. 
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D/AGN05TlCO: El diagnóstico es un momento de síntesis de un proceso de conoci-

miento que se ha ido generando desde la inserción dei profesional en el contexto par-

ticular de su intervención, con el fin de indagar sobre el problema objeto de interven-

ción. Es la medición dei problema y sus causas, teniendo en cuenta la complejidad de 

io social. Es la instancia que nos permitirá explicitar los nexos de la "cuestión social" 

relacionada a satisfacción de las necesidades de los sujetos. flqui el trabajador social 

en función de su especificidad y del conocimiento que ha adquirido, permitiré redefinir 

mejor el So4re Qué, el í~ara Qué y el Cómo. 

PLANlFiCAC/ON: Es imposible separar las acciones relacionadas a la inserción y el 

diagnóstico con el proceso de planificación, porque unos implican a los otros como 

aspectos de un solo proceso, relativamente diferenciales cuando se estructuran de 

manera técnica. 

Hay una direccionalidad en la acción dada por la comprensión del ob-

jeto de intervención, además de la determinación de estrategias. Ei significado que 

adquiere la planificación esta sustentado en una concepción de planificación estratégi-

ca, que le permite articularse pertinentemente a la comprensión de la intervención pro-

fesional. Está orientada a generar un proceso de elaboración y toma de decisiones, a 

partir de la interacción de los actores y el conocimiento fundamental de la realidad.. 

Nos permitiré ordenar las acciones en función de los objetivos específicos. 

For lo que decimos que la intervención profesional en tanto proceso 

de conocimiento es un proceso de intervención y por io tanto de transformación. Ei 

objeto de intervención 'se construye desde la reproducción cotidiana de la vida social 
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de los sujetos, explicitada a partir de múltiples necesidades que se expresan como 

demandas y carencias y que de esta forma llegan a las instituciones para ser canali-

zadas o no" (Rozas M.:1998)9 A través de un proceso comunicativo, reflexivo y dialó-

gíco que, recuperando el sentido y significado de sus necesidades, motivaciones, po-

tencialidades, promueva la capacidad de apropiación objetiva de su realidad. El fin 

está orientado a que los sujetos puedan construir una posición critica de su situación 

actuar incidiendo favorablemente en su calidad de vida. 

Los saberes específicos dei profesional se ponen en juego en los diá-

logos, con los otros saberes provenientes de los actores sociales objeto de nuestra 

intervención en un proceso de reflexividad que los involucra a ambos. 

° Rozas M. "Una perspectiva teórica metodoióstica de la intervencibn en Trabajo Social". Editorial Espacio.1998. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS Y APORTES 

METODOLÓGICOS 
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CAPITULO iii 

ASPECTOS Y APORTES METODOLÓGiCOS 

Tipo de Investigación 

Como ya se mencionó esta ínvestigación se enmarca dentro del mé-

todo cualitativo por tanto, no pretende ningún tipo de representatividad estadística. 

Este estudio busca incursionar en aspectos cualitativos desdoblando la realidad de un 

número pequeño de mujeres en situación de prostitución, no se pretende generalizar 

los resultados, a la población de mujeres dedicadas a esta actividad. 

La investigación cualitativa siempre está abierta a la aplicación de téc-

nicas que se adaptan a las diversas realidades; por ello se abre a nuevos enfoques, 

planteamientos, conceptos e interpretaciones. 

Se utiliza como principal técnica para la recolección de la información 

la entrevista en profundidad que permite tener acceso a la vida de fas mujeres y cono-

cer su percepción dei mundo que las rodea. Mediante esta técnica, la persona entre-

vistada construye y da sentido a su vida en un momento dado, desde su punto de vista 

y en sus propios términos. 

La entrevista en profundidad facilita la construcción de una historia de 

vida y a su vez permite captar la totalidad de una experiencia bibliográfica en el tiempo 

y en el espacio desde la infancia hasta el presente. 
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tÍ equipo intenta ubicarse desde una perspectiva metodológica inves- 

tigativa asumiendo una concepción de búsqueda, apertura, crítica, tratando de conferir 

como pertinentes los siguientes principios y procedimientos: 

- Se parte de considerar el conocimiento científico, como proceso por 

el cual el movimiento espiraiado se va modificando itransformando para alcanzar cada 

vez mayores niveles de integración, de detalles y de profundización, del mismo. Por lo 

. . 
tanto es un conocimiento provisorio, incompleto, aun cuando logre el máximo posible 

en un momento. 

- ti carácter de interacción planteado en dos sentidos: la interacción 

que supone la imposibilidad de conocer los significados de forma aislada y autónoma, 

si no que debe ser considerado en el conjunto de sus relaciones en general; además, 

el carácter interactivo propio de este proceso investigativo que supone la interacción 

entre los propios marcos de referencias y el de las mujeres que ejercen la prostitución. 

Muestreo Cualitativo 

La investigación cuantitativa se interesa por la medición de atributos y 

relaciones en una población de modo que se requiere de una muestra representativa 

para asegurar que las mediciones reflejen con exactitud la población y puedan ser ge- 

neralizadas aéstas: ta meta de la mayor parte de los estudios cualitativos es descubrir 

significados y realidades múltiples así que la generalización no es uno de los criterios 

que orientan los estudios. 
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En estudios cualitativos el diseño de muestreo es de naturaleza emer-

gente y se basa en conocimientos previos para guiar los pasos siguientes. 

Tipo de Muestreo cualitativo 

Ei tipo de muestreo utilizado es el muestreo teórico o deliberado ba-

sado en la estrategia de un muestreo homogéneo, el cual reduce deliberadamente la 

variación y permite una investigación más especifica y puntual. 

Este método se utiliza para conocer particularmente bien a un grupo de personas; tie-

ne la ventaja de que abre Ía posibilidad de entrevistar a grupos de individuos similares. 

En cuanto al tamaño de la muestra se determina con base a las nece-

sidades de información, por ello, uno de los principios que gula al muestreo es fa satu-

ración de datos, esto es, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva informacibn y 

ésta comienza a ser redundante. 

Tomando como referencia a De Souza Minayo {1992) la investigación 

cualitativa no se basa en el criterio numérico para garantizar su representatividad. La 

buena muestra es aquella que permite abarcar la totalidad del problema investigado en 

sus múltiples dimensiones. fiada unidad de análisis incluida en la muestra se selec-

cionará en base a la importancia para responder a la pregunta de investigación desde 

una justifcación teórica. 

Tanto el tipo como la cantidad de entrevistados serán definitivamente 

fijados al terminar la investigación. En la investigación cualitativa la elaboración de la 
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muestra forma parte dei propio proceso de la investigación, los resultados que se van 

obteniendo indican la mayor o menor necesidad de ampliar el universo de la muestra. 

Ei avance en el conocimiento del objeto posiblemente obligara a incorporar nuevos 

criterios y a elegir nuevas fuentes. 

Tipos De Fuentes A Utilizar:10

Cualquier elemento puede ser una fuente en una investigación, el ca-

rácter de fuente no emerge de sus características esenciales, ellas no están en el 

campo esperando al investigador. Es el investigador el que, en el momento en que 

toma un objeto como elemento útil para su investigación y se dispone a interrogarlo, 

les asigna el carácter de "fuente'. Se distinguen tres tipos de fuentes: estructuradas, 

semi estructuradas, no estructuradas. 

En la presente investigación se utilizaran las fuentes semi estructura- 

das ylas no estructuradas. Entre las primeras se incluye la entrevista. Las entrevistas 

son útiles debido a cuatro razones: 

1. la posibilidad de obtener un testimonio directo de personas que pueden dar in-

formación de aspectos importantes para la investigación. 

2. la insuficiente información documental con la que se puede contar en la investi-

gación; 

io En este apartado se tomará como referencia las definiciones presentadas por el Dr. Hornero Saltalamacchia en su 

libro: del proyecto al análisis: aportes a la investigación cualitativa. Tamo3. Capítulo 1. 

www. saltalamacchia, com. ar 
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3. io dificil que, en muchas ocasiones, puede ser la observación directa de las si-

tuaciones sobre las que se está investigando; o 

4. ias dificultades que puede presentar el desciframiento de los códigos que permi-

ten comprender los significados atribuidos, por sus actores, a lo que estamos viendo. 

Se realizarán entrevistas semi estructuradas a ias unidades de observación que 

conforman la muestra. Se partirá de un plan general teniendo en cuenta los temas que 

se desean abordar durante la entrevista, pero se permitirá que sea el entrevistado 

quien, durante la conversación, vaya desarrollando cada uno de los temas, con la di-

rección, yprofundidad que le resulte más atractivo. La elaboración de la gula de pre-

guntas se basará en la aplicación del esquema conceptual de la inves#igación. 

dentro de ias fuentes no estructuradas se incluirán, ios documentos tales como, 

bibliografía referente al problema de investigación, y otros documentos que proporcio-

nen información especifica sobre la temática de la Prostitución y Género. 

36 



Araya. Romero. Ybarr& 

HISTÚI~IA DE L.A Pt?C7STITUCfGN 

A la prostitución se la (lama con frecuencia "la profesión mas anti-

gua del mundo". 

Sus orígenes documentados se remontan a Sumaria y a Babilonia, 

donde las mujeres tenian que acudir cada año al templo y practicar sexo con un ex-

tranjero en señal de hospitalidad, a cambio de un precio simbólico. En épocas poste-

riores se practicaron formas similares de prostitución, con carácter religioso o cultural, 

en lugares como Chipre, Cerdeña y Sicilia, y otros colonizados por los fenicios. En la 

ciudad griega de Corinto el templo llego a tener más de mil prostitutas. 

En Israel también existía esta clase de prostitución. Parece ser que 

las prostitutasios formaron parte del culto, siendo la mayoría hombres. Estas prácticas 

fueron criticadas, sin embargo, por algunos profetas como Josué y Ezequiel. En la 

Roma antigua, ta prostitución era tan habitual que habla nombres distintos para las 

mujeres que ejercían la profesión según su status y especialización; por ejemplo las 

cuadrantarias, llamadas así por cobrar un cuadrante (una miseña), las felatoras, prac-

ticantes de felatio, etc,. En esa sociedad, sociedad así como en la antigua Grecia, las 

prostitutas comunes eran mujeres independientes y a veces influyentes que tenian que 

llevar vestidos de color púrpura que las diferenciaban de las demás mujeres, y que 

debían pagar impuestos. de esta forma, las Hetairas griegas eran personajes que en 

cierto modo son comparables a las geishas japonesas en su condición entre prostitu-

tas ycortesanas. 
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Se cree que fue en la antigua Atenas donde se estableció el primer 

burdel en el siglo VI a.C. Con los beneficios de este negocio se construyó un templo. 

No estaba permitida, sin embargo, la captación de clientes. Existen escritos que infor-

man de que en el siglo V.a.C. e! precio de un servicio era de un sexto de dracman, lo 

que equivaiia al salario medio de un día. 

La Biblia también hace numerosas referencias a la prostitucion co-

mún. En la edad media fa prostitución se desarrolló de forma considerable en Europa. 

Los burdeles eran frecuentemente regentados por los propios municipios. A raíz de la 

reforma y de la aparición de epidemias de enfermedades de transmisión sexual en el 

siglo XVI la prostitución fue sometida a cierto control. 

Se puede decir que ef origen de la prostitución en la historia, se ubica 

en ta época en que se efectuó el cambio de la familia MATRIARCAL ala familia PA-

TRIARCAL; la mujer sufre una pérdida total dei poder que poseía, pues anteriormente 

era ella como jefa de la familia, la encargada del sustento y protección de los hijos. 

Como consecuencia de este cambio la mujer pierde el derecho de ejercer toda activi-

dad que no sea la de atender a su marido y sus hijos, es entonces el dominio del varón 

quien empuja a la mujer al único oficio que le quedaba: la F rostitución. 

Tradicionalmente la prostitución se ha ejercido en sitios destinados 

exclusivamente a este fin, llamados casas regentadas por una persona en la que hay 

mujeres u hombres, según la orientación def lugar, y habitaciones privadas donde se 

atiende a clientes. La oferta de servicios sexuales se hace también en la caife, así co-

mo en algunos bares y clubes nocturnos. En las últimas décadas, con el aumento y 
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diversidad de medios de comunicación y publicidad, ios métodos de oferta han llega-

do alas cabinas de teléfonos públicos (fotos con teléfonos), anuncios en prensa e 

Intemet, y hasta anuncios en la Tv (estos generalmente a altas horas de la noche) y 

también se realizan servicios a domicilio y en algunos hoteles. 

La Prostitución En Otros Paises 

En España alrededor de los años 1600 la prostitución formo un ci-

miento sólido en la sociedad; las prostitutas de aquel entonces eran mayores de 12 

años, sin familia, huérfanas o abandonadas. 

En los Estados Unidos la prostitución fue declarada ilegal en casi to-

dos los estados entre 1910 y 1915, durante el siglo XX muchos países comunistas 

manifestaron que la prostitución no existía dentro de las fronteras. 

La Republica Dominicana cuenta con un grado considerable de turis-

mo debido a las bellezas naturales que este país ofrece, sin embargo en !os últimos 

años ha surgido lo que se ha denominado el "turismo sexuales y que culturalmente ha 

provocado graves daños a la sociedad en el ámbito de la salud yen la desintegración 

familiar. 

La extrema pobreza que caracteriza fa mayoría de !as familias en la 

República Dominicana ha hecho que las mujeres tengan que salir en busca de opor-

tunidades de empleo, sin embargo, ios problemas de desempleo y la discriminación 
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han obligado a numerosas mujeres a prostituirse como medio de subsistencia para 

ellas y su familia. 

En México el Código penal para el DF, en materia de fuero común y 

para la república Mexicana en materia de fuero común federal en su artículo 200 dice 

"se aplicaran prisión de 8 meses a 5 años y multa hasta 10.000 pesos, inc. ifl al que 

de forma escandalosa invite a otro al comercio camal". 

Ei articuio207 dice,"comete delito de lenocinio: I toda persona que 

habitualmente o accidentalmente explote et cuerpo de otra por medio de comercio 

camal, se mantenga de este comercio u obtenga de éi un lucro cualquiera, ll. AI que 

induzca o solicite a una persona que comercie sexualmente con su cuerpo u le facilite 

los medios para que se entregue a la prostitución; ili. Ai que regente, administrare o 

sostenga directa o indirectamente prostíbulos, casa de cita o lugares de concurrencia, 

expresamente áedicados a explotar la prostitución u obtenga beneficio de sus pro-

ductos°, se sancionara con prisión de 6 meses a 8 años y multa de 50.000 pesos." 

Alemania reconoce a la prostítución como oficio, la influencia de 

Holanda en el ámbito europeo cada vez se hace sentir con mayor puntualidad, ya que 

Alemania intenta normalizar o reconocer a la prostitución como profesión- la coalición 

gubernamental entre social demócratas y verdes acaba de presentar al Bundestag una 

propuesta de ley al respecto- esta influido, en mayor o menor medida, por las politices 

liberales que ese país vecino ha venido implementando desde hace décadas. En con-

creto, la propuesta aspira convertir la prostitucion en una actividad de "servicio nor-

mal". La nueva ley tiene muchas posibilidades de ser refrenada en la Cámara, en un 
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país donde según sondeos el 70 °io de la población considera normal el oficio "más 

antiguo del mundo" ejerciéndolo 400.000 personas, I. "La ley considera /a prostitución 

contraría a las buenas costumbres pero el gobierno es menos conservador sobretodo 

por !os ingresos en impuestos que e/ ejercicio de la prostitución representa, se trata 

aquí de una "Doble Morai~. 

La nueva Ley afirma que las beneficiarias pueden firmar contratos de 

trabajos, interponer querellas contra sus clientes y tener derechos a prestaciones de 

desempleo, enfermedad, y jubilación. Incluso la incitación a la prostitución, delito ac-

tualmente castigado en Alemania con 8 años de cárcel, sería borrada del código penal. 

Hay voces discordantes, según estiman políticos conservadores convertir la prostitu-

ción en una profesión (atentaría contra la dignidad humana) y (constituiría un ataque 

contra los derechos de la mujer). En cuanto a lo primero cabe señalar que la mayor 

indignidad es la dei sistema actual que condena estas personas a trabajar clandesti-

namente, para lo segundo, la refutación es todavía mas lógica, si en realidad intenta 

conservar estos derechos, habría que empezar por reconocerle a las mujeres el mas 

básico de todos que es le decidir en sus propias vidas, cuerpos y conductas, tan senci-

llo como esos. 

La prostitución en el caso de Santo Domingo, se remonta al año 1526 

cuando fue creada la primera manceberia en América, durante los primeros tiempos 

del descubrimiento, la prostitucion no significó un problema de magnitud para fa socie-

dad de aquella época. Durante las explotaciones de yacimiento mineros se trasladaron 
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hombres, los cuales después de vender y despojar a ias tribus de sus riquezas, some-

tía a las mujeres a toda clase de corrupción sexual. 

El cabildo de Santo Domingo, en 1585 dictó una ordenanza orientada 

a determinar los escándalos y los pecados que realizaban los dueños en perjuicios de 

los esclavos. También de España venían mujeres a dedicarse a la prostitución, vivían 

en lenocinios, lupanares, debían someterse a rigurosos exámenes y registros médicos. 

En ese mismo año fue dictado la ley de sanidad y más tarde el código sanitario, que 

establecía reglamentación estricta en tomo a la prostitución, llegando a imponer la 

obligación de indicar con un cartel rojo con letras negras, ias casas donde se ejercía 

la prostitución y donde hubiese enfermedades venéreas. El código empeoró la situa-

ción ya que, ias mujeres tratando de esconderse, dieron origen a ias casas de citas. 

En Suecia se persigue a la adquisición de servicios pero no a la labor 

de ias prostitutas. 

En general, no obstante, las leyes están dirigidas esencialmente 

hacia fa prohibición y persecución de actividades delictivas relacionadas con la prosti-

tución, como es la tra#a de blancas, la esclavitud, la utilización de menores. Por este 

motivo, en algunos países como Suiza y Australia la prostitucion es tolerada, pero se 

encuentra sometida a una estricta reglamentación. 

En Árgentina, en otros tiempos, el ejercicio de la prostitución cobró 

forma en verdaderas organizaciones productoras de sexo. 
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Desde Íos principios de siglo y hasta 1935 el país vivió una verdadera 

invasión de meretrices de distintas partes del mundo, mayormente de Europa del este. 

La entidad principal encargada de la operación fue la sociedad israelita de socorros 

mutuos °Varsovia". Noe Trauman, su mentor, fue el tratante de blancas más famoso 

de entonces. Había logrado un sistema de búsqueda y capacitación en Europa que 

funcionó por más de dos décadas. Trauman se instaló en Avellanada y de la mano del 

principal caudillo de la zona, Barceió, montó una estructura de importación de muje-

res como nunca antes se había visto. Su poder (legó a alcanzar las altas esferas del 

poder político y el estado. "Hacia mediados de la década dei Z0, llegó a manejar una 

red de 300 cafrshios, dos mil prostíbulos y más de 5.000 pupilas trabajando en su or-

ganización".La actividad no estuvo penada. 

Con el cierre de los prostíbulos, la actividad comenzó a concentrarse 

en barrios y zonas de tránsito como Constitución, C7nce, el Bajo Flores, Congreso y La 

Boca. 

Ei presidente Julio Roca fue responsable de dictar por primera vez en 

la Argentina la ley 12.331, sancionada el 17 de diciembre de1936 y aún vigente, dice 

textualmente: "queda prohibido en toda la república el establecimiento de casa o loca-

les donde se ejerza la prostitución o se incite a ella". 

La norma conocida como la ley de profilaxis antivenérea, tiene cuatro 

artículos y castiga con multas a los que °sostengan, administren o regenteen encu-

biertamente, casas se toieranciap 
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Ademes la misma ley castiga con una pena de 3 a 15 arios de prisión 

al que sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible la contagie a otra 

persona. La Argentina no ha sido tolerante y mucho menos en las prácticas sociales. 

FASE DE INSERCfON 

El fenómeno de la prostitución no es desconocido para ninguna per-

sona — profesión-sociedad. Históricamente se ha perseguido y criticado y se le han 

querido dar múltiples explicaciones desde diferentes punto de vista. 

Explicaciones que rayan desde la moralidad hasta la degradación, 

queriendo culpabilizar a las personas que la practican. 

Para conocer el tema el primer paso realizado fue la büsqueda de in-

formación documentada sobre prostitución. Para ello se consultaron: Centro cultural 

municipal "J.M. Pueyrredón", Biblioteca Central de Universidad Nacional de Mar dei 

Plata, Biblioteca del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y 

Servicio Social, Biblioteca de las Naciones Unidas, Biblioteca Ratery, Colegio de Asis-

tentes Sociales, Red de personas conviviendo con VIH, Zona Sanitaria VIII, sitios Web. 

El material existente en el ambito nacionaÍ es escaso. 

En segundo lugar se realiza un recorrido institucional en búsquedas 

de profesionales, donde se abordara esta problemática: Secretaria de la Mujer, Centro 

de Apoyo a la Mujer Maltratada, Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, 

instituto Nacional de Epidemioiogia, Hospital interzonal Venera) de Agudos, Central de 

Trabajadores Argentinos, Colegio de Asistentes Sociales, Orientación para la Joven 
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(í~l~lv.j, F'.A.M.i., además profesionales de iJerecho y Psicoiogia, que investigaron la 

problemática en Mar del Plata. 

En tercer lugar se realiza una pre-investigación con el objetivo de 

comprobar la accesibilidad a las mujeres en situación de prostitución en locales priva-

dos. 

Por último fue necesario desprenderse de estereotipos o prejuicios ya 

internaiizados, que al tomar contacto con la problemática se fueron transformando, 

adquiriendo nuevos significados. 

FASE DIAráNÚSÍICA 

En base a la aproximación que se realiza en el momento de inserción 

y el conocimiento obtenido de la investigación bibliográfica sobre prostitución y género, 

es que se propone la concreción de los siguientes objetivos: 

©BJETÍVC~7 VENERAL: 

• Analizar la situación de las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de 

Mar dei I~iata. 

• Conocer las historias de vida de mujeres que ejercen la prostitución. 

OBJETi~fUS ESPECIFiCÚS 
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• Analizar la concepción de género que se encuentra en nuestra cultura desde la 

perspectiva de las protagonistas. 

• Conocer la construcción de la feminidad de las mujeres en situación de prostitu-

ción 

• Analizar la confluencia de los distintos roles que ejercen las mujeres en relación 

con el ejercicio de la prostitución. 

• interpretar las historias de vida de las protagonistas, en función de poder dar un 

salto de la reflexión concreta (descriptiva) a la reflexión teórica. 

En función de recabar la información necesaria para nevar a cabo la 

investigación, se utilizan las siguientes técnicas de recolección de datos: 

tNTt?EViSTA EN PFtÚFUN1~faA1~, para conocer y comprender la influencia del con-

cepto de género en el desan-ollo de la vida de las mujeres que ejercen la prostitución, 

utizando como instrumento la h1iSTaR/A DE VIL7A 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA, para poder conocer la dinámica de las institu-

ciones, que abordan la problemática. 

FASE DE PIANiFiCACIüN 

Se elabora el instrumento que permitirá tomar las Historias de vida, 

desde los conceptos Vénero y Prostitución, ejes principales que hacen a la problemá-

tica que se investiga: 
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~éneroJ: cuya dimensión es la Construcción de la Femineidad, que se analizará me-

diante los indicadores: 

.- Historia familia de origen (infancia, adoiescenciaj 

Autopercepción de la Sexualidad 

Koies 

Prostitución) cuya dimensión es Experiencia en la Prostitución, que responderá a los 

siguientes indicadores: 

~ Historia Laboral (Antecedentes laboraiesj. 

~ Factores determinantes en la elección de ejercer la prostitución 

Kiesgos en el ejercicio de la actividad 

Percepción sobre la actividad que realiza. 

tn relación a éstos indicadores, se trabajaran además pos siguientes indicadores: 

~ Datos sociodemográficos (edad, sexo, escolaridad, procedencia, nacionalidad, 

lugar donde vive actuaimentej 

Relaciones de pareja. 

5exuaiidad 

Maternidad y su significado. 

Percepción sobre la prostitución. 

Autopercepción como mujeres en prostitución. 
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CAPITULO IV 

HISTORIAS DE VIDA 
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GAPITULU IV 

HISTORIA DE VIDA 

AI concepto de «historia de vida», como técnica etnográfica, es necesario realizar al-

gunas precisiones: por «historia» entendemos la historia en minúsculas, de «persona-

jes sin importancia»: no se refiere a las hazañas de héroes y grandes conquistadores, 

hombres de ciencia, políticos o banqueros famosos; al contrario, es el reflejo de una 

vida sencilla, sin fama ni glosa. 

~n cuanto al término «vida», también se diferencia de las biografías 

que narran los escr►tores o las memorias que describen personas de relevancia políti-

ca, histórica o social; más bien es el relato contado en primera persona por un prota-

gonista cualquiera, de «un hombre de la calle»; aunque na de ser una persona que se 

exprese con cierta fluidez y venga acompariado de una buena memoria. 

También es obligado que el investigador inicie su trabajo con una «fa-

se de preparación teórica» ,donde diserie el proceso que luego se pretende seguir, tn 

esta fase el investigador delimita los objetivos principales. Si ésta no se realiza perfec-

tamente la información extraiga puede no ser de utilidad a los objetivos de la investi- 

gacion. 
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llna vez registrada la información se procederá a su transcripción. tn 

su posterior transcripción se atenderá a la literalidad de lo recogido, manteniendo el 

argot, expresiones y léxico jergal del informante. 

En definitiva, la historia de vida podría definirse de la siguiente forma: 

«es un relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesi-

vas en las que eI objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que 

se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicl?a persona hace 

de su propia existencia» (Pujadas 9992:47). 

este instrumento se utilizó como herramienta de investigación, impÍe-

mentándola en algunas de las entrevistas en profundidad. 

Como dice Natalio Kisnerman, el giro de io cotidiano en Í rabajo So-

cial, significa el viraje hacia la realidad en la que viven los sujetos que demandan sus 

servicios, hacia ese mundo de pequeños actos, gestos, palabras, que tienen que ver 

con una práctica diaria, en un contexto y tiempo concreto, se problematizan y se obje-

tan para abordarlos conjuntamente con esos sujetos. 

Conocer es preguntar, es emerger de la cotidianeidad. Cuando preguntamos, cuestio-

namos, empezamos a comprender y ello nos lleva a dar un sentido y significado a las 

cosas, a los sucesos. 

ts encontrarnos con el otro en el lenguaje, en la palabra y en el afec-

to. No podemos asi entender las problemáticas sin insertarnos en su cotidianeidad, 

rescatando el presente pero también la memoria del pasado. 
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Este objeto "ei de la vida cotidiana" puede estudiarse desde una 

perspectiva cualitativa, ya que mediante observaciones, registros orales y escritos, con 

pautas flexibles y poco estructuradas se puede captar como el actor social define su 

situación y significa su conducta. 

LÁ H/STC)KIÁ L~t V/l~Á (;UMÚ ESTRÁTEC~IÁ ÚE ESTÜL7l(~ llt LÁ V/ÚÁ GC~ T ll~lÁ-

NA 

úentro de este planteo de estrategia cualitativa de investigación de la 

vida cotidiana, tal vez la más importante y durante mucho tiempo la más cuestionada 

es la Historia áe vida. 

Es una estrategia importante para el estudio de la vida cotidiana, por-

que por un lado permite un mayor poder de focaiización, descubriendo con nitidez as- 

pactos ydetalles ypor otro incorpora la dimensión temporal del acontecimiento inves-

tigado. 

Las historias de vida están formadas por relatos que se producen con 

una intención: elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace refe-

rencia alas formas de vida de una comunidad /individuo en un periodo histórico con-

creto. ts la forma de máxima implicación entre quien entrevista y la persona entrevis-

tada. La posibilidad de eficacia de esta técnica dependerá de dicha relación. Implican 

un registro de acontecimientos vividos y la búsqueda de su respuesta a esos aconte-

cimientos. 

Es una narración de experiencias relevantes, integradas en su esquema cognitivo y 
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conductual contrastadas y cuestionadas de forma diacrónica y sincrónica desde pers-

pectiva holistica y globales de la vida humana. No sólo captan actitudes, sentimientos, 

pensamientos y acciones sino que además permite transferir y organizar su esquema 

de ideas mediante la asociación intencional (narrativa} y personal (desde su propio 

punto de vista] de sus primeros y últimos acontecimientos ycircunstancias. 

HISTORIAS DE VIDA: SU APLICACIÓN A LAS MIGRACIONES 

La sociedad actual esta mediatizada por una tremenda paradoja: de 

un lado, nos encontramos ante un vertiginoso proceso de mundialización de la econo-

mía (la llamada «aldea global»], por la que los capitales financieros y mercancías atra-

viesen las fronteras nacionales como no había sucedido hasta ahora, en un gigantesco 

trasiego de bienes de producción y consumo. Hay paises que se ven obligados a es-

pecializarse en el producto que determinadas multinacionales le demandan (de otro 

modo no tendría salida su producaon). Wallerstein (1974) ha denominado el tenomeno 

como «sistema mundial de producción». AI mismo tiempo, esta forma de consumo in-

ternacional crea una masa homogénea de pautas de comportamiento, de la misma 

manera que los medios de comunicación permiten comprobar, en directo, qué está 

pasando en cualquier lugar dei mundo. Esta inmediatez visual, aunque no io parezca, 

cada día juega un papel más importante en los movimientos de población Norte-Sur. 

Ñues también la mano de obra (sobre todo la barata] se mueve como una mercancía 

más: !os buscadores de mejorar su situación personal y familiar se han convertido en 
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obreros transnacionales, mucho más dirigidos desde el exterior de Ío que ellos mismos 

creen. 

Sin embargo, por otro lado, frente a la homogeneidad de los compor-

tamientos productivos y de consumo, asistimos a una búsqueda desesperada de la 

identidad social y cultural, el apego a las raíces, a las costumbres ancestrales, al grupo 

primario. Procesos identitarios que llegan a convertirse -en los nacionalismos extre-

mos- en una obsesión de Ía unidad de los iguales frente los diferentes, por un indivi-

dualismo del yo frente al otro con las consiguientes estigmatizaciones yrechazos de 

aquellos que caen fuera de «mi sistema cultural». 

A esta ruptura entre lo económico y lo cultural la han llamado algunos 

la «desmodernización». ~ io que es igual: como no valen los cánones en los que exis-

tía equilibrio entre el sistema de producción económica, unido al proceso social y cultu-

ras, los estados han cedido su poder a un sistema internacional de economía desequi-

librada, que se mueve exclusivamente por la ley del máximo beneficio económico. 

Ahora bien, a este egocentrismo, la revalorización de io nuestro frente 

al otro (el extranjero), el migrante-mano de obra barata al final aparece como el resu-

men del que paga la factura de los descalabros sociales. Si el fenómeno migratorio 

actual, lo venimos diciendo, no hay que entenderlo como un aspecto social aislado, 

sino dentro dei sistema mundial de producción, su análisis ha de ser global, teniendo 

en cuenta tanto los procesos de mundialización de la economía, los procesos de pull-
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pusñ, cuanto la búsqueda de la identidad grupai de los habitantes de los países recep-

tores, ylos aspectos subjetivos y familiares del sujeto que decide iniciar un viaje al 

«mundo áesarroiiado», así como las circunstancias socioeconómica y poiiticas de los 

países de origen. O lo que es igual, su carácter multifacético exige un tratamiento in-

terdisciplinar. Los movimientos migratorios requieren la debida atención a los marcos 

de referencia culturales, antropológicos, socio psicológicos, las decisiones de emigrar, 

etc. (Checa i 9J$ j. 

Pero esta circunstancia tan compleja está llevando a los investigado- 

res sociales a tratar el fenómeno desde la óptica cuantitativa («contar inmigrantes»j, 

acosados por las administraciones públicas y los políticos: «cuántos hay» y «cuántos 

pueden llegar» a corto y medio plazo; y la visión economicista y social («dónde van a 

trabajar», «cuánto pueden molestar»: vivienda, educación, saludj, etc. 

FASES PARA LA CONSTRUCCICSN DE HISTORIAS DE VIDA 

Las historias de vida son un proceso de investigación que parten de 

un interrogante, de un enigma que se debe resolver, acompañado de actores y con el 

instrumento áe la palabra, que es el medio que permite facilitar esta construcción. La 

historia de vida esta compuesta de tres fases, exploratoria, descriptiva y explicativa 

(análisis interpretativoj. 
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I-ASt tXF'LUKA I UKIA 

Es necesario establecer una relación de empatía, io que va a determi-

nar el éxito de la construcción, propiciando según Galindo un encuentro de subjetivi-

dades. 

r~-ASE DtSC;I~lf-' l !VA 

La descripción construye información, ordena y da sentido a la mis-

i1lá. 

gas caractensticas que debe tener una descnpcion estan 

áeterminaáas por el objeto áe análisis. üna áescripción áebe tener por io menos estos 

elementos: 

i~) áescripción de los espacios donde ocurre la rutina del actor. 

B) Recuerdos a los cuales el actor atribuye importancia personal. 

Cj Historia relacionas y organizacional. 

D) La misma puede ser realizada en primera o en tercera persona. 

este momento es importante para ordenar los hechos relatados por el actor de forma 

cronológica. 

FASE DE ANALlSIS 
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t_a intención en esta tase es poder realizar un pasaje desde ta re-

flexión concreta (descriptiva) a la reflexión teórica. 

ts fundamental que et investigador logre hacer una interpretación dei 

recato textual del protagonista teniendo en cuenta tos factores principales que dieron 

origen a ta investigación. 

CRÓNICAS DE ENTREVISTAS 

Se comenzaron a realizar las entrevistas semi -estructuradas el día 

18 de julio de 200b, se acuerda telefónicamente et encuentro con las mujeres éste día 

a las zz.sv ñs. en et cocal privado donde realizan esta actividad. 

Et pnmer local privado que se visitó se encuentra ubicado en la zo-

na aledaria a Plaza Mitre. tn dicho local, las mujeres, no deseaban mantener una en-

trevista cara a cara, sólo una de ellas accedió a realizarla sota (a modo de encuesta), 

respondiendo de manera escrita cada una de las preguntas individualmente ysin nin-

gún contacto con las entrevistadoras. 

E=sto impedía lograr ta profundidad necesaria para cumplir con el 

objetivo, así como también reconocer ta pérdida de información relevante que la en-

trevista en profundidad permite. 

Por este motivo se acuerda volver al día siguiente en que otras mu-

jeres, ya informadas sobre ta entrevista hablan manifestado la conformidad en reatizar-

la. 
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En esta oportunidad se logra entrevistar de manera individual a seis 

mujeres. 

Luego se contacta, a otra dueria de un local privado en la zona del 

Hospital Materno Infantil de Mar del Plata (H.I.E.M.I). Se encuentran allí 10 mujeres. 

Por la extensión de la entrevista se decide realizar sólo a cinco, y regresar al día si-

guiente por las restantes. 

Cabe aclarar que se realizaron en total veintidós entrevistas, pero 

de acuerdo a los fines de esta investigación; se seleccionan tres historias de vida de 

mujeres que ejercen la prostitución. 
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C14~Ó l: J~iVI~V Y 

Fase Descriptiva 

Jenny: 26 arios de edad, nació en el ario 1980, en Villa Altagracia, 

República Dominicana. Tanto su madre como su padre biológico poseen estudios pri-

marios completos. 5u madre trabajó sólo cuando se separó de su primer marido en 

casa de familia (Jenny tenía seis años de edad), y su padre biológico se desempeña-

ba como empleado rural. 

La entrevistada refiere que su padre biológico hizo abandono 

dei hogar para formar una nueva familia, siendo el abuelo materna quien sostenía 

económicamente al grupo familiar, hasta que su madre consiguió emplearse como 

doméstica en casa de tamiíia. 

"... cuando papá nos dejó, mamá pudo salir adelante gracias a/ abuelo que nos ayudó 

en un momento tan dificil... ". 

Luego de la separación de sus padres el vínculo de Jenny con su pa-

dre era distante debido a la situación conflictiva con su madre. 

...con papá no tuve mucho trato ya que é/ tenía otra familia; las pocas veces que nos 

vino a ver terminaba peleando con mi mamá... '' 

AI indagar sobre ta composición de su familia de origen, hace refe- 

renda a su padrastro, quién considera que la crió desde los siete años, éste trabajaba 

en el Correo de la mencionada localidad. 
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Su familia nuclear está compuesta por su madre, padrastro, dos her-

manos mayores y uno menor. 

.lenny estaba cursando sus estudios secundarios en su país de ori-

gen, los interrumpe por embarazo a los quince años de edad, Mantuvo con el padre 

del bebe un noviazgo corto sm convivencia y juego del naamiento se produjo e~ dis-

tanciamiento. 

Í ras culminar sus estudios secundarios ingresa como operaria en una 

fábrica de gorras y sombreros, manejando una máquina industrial, allí comienza una 

relación amorosa con Mario, padre de su segundo hijo que tuvo a los diecinueve años 

de edad, con quien convivió, hasta que emigró hacia la Argentina en búsqueda de me-

jores oportunidades laborales que posibiliten mayores ingresos económicos. 

A los veintiún años de edad, luego de separarse de Mario se radica en 

Mar dei Plata, quedando a cuidado de éste, el niño y con la abuela materna, la niña. 

AI no conseguir un trabajo que le permita solventar al grupo familiar, 

ingresa a la prostitución mediante un aviso clasificado que ofrecía mayores ingresos. 

Reside desde hace seis años en Mar del Plata, casada, (hace dos 

arios se casó con un amigo, sólo para conseguir la ciudadanía Argentinaj. 

Mantiene contacto telefónico permanente con su familia, y viaja una 

vez por ario a visitarlos. 

Recuerda a su madre como preocupada por transmitir valores, '`me 

decía que io importante era nunca tocar io ajeno, para tener trabajo". 
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En cuanto a Ía sexualidad, no era un tema que se hablaba, solo en 

tono de amenaza de to que "no debía hacer, ...'Acá no me vengas con la panza" Pero 

no se hablaba de métodos anticonceptivos, ni existía una comunicación abierta en ge-

neral. Al indagar si ella le hacía preguntas a su madre la respuesta fue: ¡No me mata-

baj 

En cambio si cree importante la comunicación, dado que esto le 

hubiese permitido evitar el embarazo a los 1 ~ años, situación que ve definitiva en el 

rumbo que tomó su vida, "... Yo adoro a mis hijos pero si no !os hubiese tenido de tan 

chica mi vida seria otra... " 

Manifiesta que nadie de su familia, (y agrega "...que yo sepa") se 

dedicó a la prostitución. 

A su vez se identifica y admira a su madre "...por la fuerza de salir 

adelante sola, cuando mi papó nos dejó...'' 

Tiene dos hijos de once (varón) y una niña de siete años, ninguno 

de los dos saben a qué se dedica. Actualmente el niño vive con el padre, y la niña con 

la abuela materna. Ella, en el local privado, donde realiza su actividad, junto a otras 

dos mujeres extranjeras. 

En cuanto, a la percepción que tienen de ella quienes no se dedi-

can a la prostitución, manifiesta "...Piensan que somos una pesfe" "no entienden que 

somos de otro país y no nos queda otra..." 

~e considera totalmente en condición de igualdad en relación a 

otras mujeres u hombres. 
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Realiza actividades relacionadas con la recreación (bailar, salir con 

amigos) quienes saben a que se dedican porque ella se los dijo. Agrega 

".... para mf es indispensable que si son mis amigos /as sepan io que hago, 

que no haya secretos..." 

Jenny manifiesta que el motivo por el cual comenzó a ejercer la 

prostitución es que ganaba poco y trabajaba muchas horas". Et único motivo es el 

económico. 

Considera que es una actividad de muchos riesgos, nombrando 

drogas, seguridad física (por asaltos y robos que sufrieron algunas compañeras por 

personas que se hicieron pasar por clientes) siendo éste el riesgo que más le preocu-

~• 

~e cuiaa con preservativo, aciaranao ~~... siempre... , se plantea la 

posibiiídad de que un cliente ofrezca mucho más dinero por no usar preservativo a io 

que e~~a responde tirmemente que "rn por toda ta puta del mundo... yo no puedo dar-

me ef fujo de enfermarme en un pafs que no es ef mfo, me tengo que cuidar sola...' 

Realiza controles de salud cada año aproximadamente. 

Afirma no haber vivido nunca situaciones de violencia, de abuso ni 

de maltrato. 

Lo que más ie interesa de esta actividad ("...esto es un trabajo... ̀ ) 

es lo que puede hacer con sus ganancias, mantener a sus hijos en República Domini-

cana, 

-...vivo yo, peen, y re manso a m► mama e~ resro para mis rnJos... 
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En cuanto a las expectativas laborales y personales aclara: 

"...Expectativas tengo dos, que son dos posibilidades de futuro dis-

tinto, alquilar una casa, conseguir otro trabajo y vivir acá con mis hijos; y otra allá com-

praruna casa, poner un negocio (almacén) y vivir con mis hijos" Esta segunda posibi-

lidad sólo si no puede concretar la primera, es decir, la expectativa ideal sería en Ar-

gentina, pero siempre sostiene como prioridad la de vivir con sus hijos. 

Pase interpretativa: 

El análisis interpretativo se localizará en las siguientes variables teni-

das en cuenta en nuestra investigación: GENERO, con sus respectivos indicadores, 

Historia familia de origen, Auto percepción de /a sexualidad y Roles. 

PROSTITUCION, con sus respectivos indicadores: Historia laboral, 

Factores determinantes en la elección de ejercer la prostitucion, t~iesgos en el ejercicio 

de la actividad, Percepción sobre la actividad que realiza. 

Lo que se observa en esta familia es la faifa de oportunidades de un 

desarrollo integral que en la cotidianeidad, con su consecuente exclusión económica, 

cultural y social provoca que Jenny deba emigrar de su pais en busca de mejores 

oportunidades laborales, recayendo sobre ella la responsabilidad de sostener econó-

micamente al grupo familiar. 

Las condiciones desfavorables en las que se encuentra Jenny, al ser 

extranjera, no contar con documentación, poca experiencia laboral, sin contención 
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familiar, y sin un oficio y/o profesión, determinan que Ía alternativa Íaborai sea el ejer-

cicio de la prostitución que genera a su vez, mayor exclusión. 

Cromo alternativa a la situación en la que se encontraba la entrevista-

da recurre al matrimonio con un amigo con el objetivo de legalizar su situación. 

C;on relación a su madre, Jenny conserva una imagen de respeto y a 

la vez de temor que impidió una fluida y franca comunicación entre ambas. Pero que 

sin embargo, identifica a la progenitora como una persona a la que admira. ~ la vez 

que continúa una relación de dependencia mutua (la madre está a cargo y al cuidado 

de uno de Íos hijos y Jenny a su vez los sostiene económicamentej. 

Por ver a sus hijos una vez al año, Jenny se considera una madre 

abandónica. 

Según el relato de Jenny cree que las mujeres que no se dedican a la 

prostitución ven a quienes sí io hacen, como una peste". 

En cuanto a las personas que se relaciona por actividades de ocio y 

recreativas, cree indispensable que tengan conocimiento dei trabajo que realiza para 

tener una relación sincera de amistad, sin embargo esta realidad es ocultada a sus 

hijos. 

En las significaciones imaginarias colectivas puede observarse que en 

Ío público y Ío privado también se instituye un particular juego de visible e invisible, io 

valorado y lo devaluado, Iv incluido y lo excluido". 

ii 
"La Mujer de la Ilusión". Ana Maria Fernández. 
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í~especto a la sexualidad es en si misma paradójica y controversias, 

es preciso reconocer que el tema de la sexualidad implica hablar de la vida misma en 

toda su magnitud y complejidad, pues es en esencia "ia construcción de una experien-

cia humana donde se conjuran los saberes, las normas y subjetividades sociales". 

tn el relato de .lenny se evidencia no sólo escasa comunicación con 

su madre con la que no hablaba del tema lo que le impidió tener información acerca de 

las relaciones sexuales, embarazos, etc, sino de experiencias y situaciones vividas 

que !os adultos transfieren en esa etapa de la vida. 

Se puede observar en Jenny, acciones que Íievan a la búsqueda de 

contención afectiva, amigos, actividades sociales, de ocio, compartir la vivienda con 

compaiieras de trabajo, etc 

AI referirse a sus expectativas sostiene lo planteado. 
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C.14S0 ~~: YÓH~41V~4 

Fase Descriptiva 

Yohana tiene treinta arios, es soltera, nació en Ciudad del tste. Para-

guay, su nivel de instrucción es primario completo. 

!Vació luego de una corta relación entre sus padres, fue criada por su 

madre, ya que a su padre nunca lo conoció. 

Á Íos cinco arios de edad su madre fiorma nuevamente pareja, de cuya 

unión nacen 7 hijos. Su madre posee estudios primarios completos y es ama de casa. 

5u familia de origen esta conformada por su madre y eÍ padre de sus 

siete hermanos. 

A los trece arios de edad ante la necesidad económica dei grupo fami- 

liar, yprob~emas con su padrastro "en mi casa ya no podía estar, todo era culpa mía' 

Yohana decide emplearse como Hiriera "cama adentro", por Ío que solo veis a su fami-

lia algunos fines de semana. 

úe esta etapa de su vida Yohana recuerda a su patrona el único refe-

rente adulto en su adolescencia, por tal motivo la considera "su segunda madre'. 

~n este empleo tenia trancos semanales, durante los cuales retornaba 

a su casa, salía con sus amigos. Comienza una relación con un joven de su misma 

edad, con quien tuvo su primer hijo a los quince arios. 

Ante la imposibilidad de concurrir a su trabajo con éi, es la abuela 

materna quien colabora en su crianza. 
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..."con mi patrona estaba todo bien, pero yo ahí tenia que trabajar.. 

Luego de varias interrupciones en la relación con su pareja, a los 22 

años de edad, Yohana queda embarazada de su segundo hijo, que también criará su 

madre ya que continúa con el mismo empleo. ti padre de los dos menores nunca se 

hizo cargo económicamente. 

Luego de tener a su segundo hijo, ie proponen a ella y a su hermana 

trabajar en Argentina en la ciudad de Mar del Plata, en un restaurante, ofreciendo una 

remuneración tres veces superior a Ío que ella ganaba en ese momento en Paraguay. 

Ante la necesidad de ayudar a su madre económicamente en la crian-

. 
za de pos dos menores decide aceptar la propuesta y vivan hacia ~a misma, e~~a con 

24 años y su hermana de 15 años de edad. 

Ai llegar a esta ciudad, ambas fueron engariacias y obligadas a ejercer 

la prostitución, les retuvieron fa documentación, con reiteradas amenazas, con maltra-

to físico y psicológico. 

~'...me decían que si me escapaba o hablaba can alguien sobre lo que pasaba ahí, no 

iba a ver más a mi hermana...." 

". ..que era menor de edad y si la encontraban iba a un instituto de menores..." 

Yohana relata que en este lugar estuvo en las peores condiciones. 

Vivían sólo chicas extranjeras y no les permitían salir bajo amenazas, les hacían ejer-

cer Ía prostitución quedándose con Íos ganancias los dueños de la casa (que, agrega, 

hoy están en la cárcel por trata de personas, y venta de drogas). 
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Ñermaneció en este lugar hasta que su hermana logró escaparse con 

un cliente. 

tn los siguientes arios continuó en Argentina, ejerciendo la prostitu-

ción en diferentes ámbitos como whiskerías, boliches. En la actualidad vive, en su lu-

gar de trabajo, con tres mujeres extranjeras. 

En cuanto a la sexualidad y/o sexo refiere que no mantuvieron diálogo 

al respecto dei tema con su madre 

....'yo a mi mamá, no me animada a preguntarle nada, yo tenia curiosidad 

pero de ese tema no se hablaba..." 

Afirma que su madre cambió con su nieta. 

..."ahora sí se habla de sexo en casa, con mi hija que tiene 75 años son más 

compinches, ie enseñó cómo cuidarse y se cuentan todo..." 

AI preguntar si recordaba de qué les hablaba su madre cuando era 

chica manifiesta: 

...'siempre nos hablaba de lo importante cie ser humilde, de conse-

guir todo con e/ fruto del trabajo y sobre todo de no robar, que era para ella /o más 

vergonzoso... " 
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Sin embargo fue su empleadora quien ie habló de sexo, y ie brindó 

elementos y consejos en su adolescencia, ya que vivió con ella y su familia hasta los 

24 arios. 

Sin embargo su modelo de mujer sigue siendo su madre. 

... "Admiro a mi mamá porque la considero un ejemplo de mujer...':.. " en mi infancia 

la veía como la mejor mamá del mundo y hoy es mi gran amiga..." 

Yohana tiene dos hijos, una niña de 15 y un varón de s arios que 

viven en Paraguay y están al cuidado de su madre. 

Gon respecto a otras mujeres se considera en igualdad de condicio-

nes. 

nifiesta: 

"... yo no me siento ni mis, ní menos que nadie... " 

Ai hacer referencia de fa imagen que fos demás tienen de ellas ma-

..." las personas piensan que somos unas putas" "que lo hacemos 

porque nos gusta...'; 

nosotras somos Prostitutas, este es nuestro trabajo, puta es 

quien lo hace por hacerlo, gratis, con todo el mundo..." 

Realiza actividades relacionada con fa recreación. 
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.... ~ me gusta en mis ratos libres arneglarme, ira /a peluquería e ir a 

jugar al pool con amigos....° quienes saben a que se dedica porque ella se los dijo. 

En el ingreso al ejercicio de la prostitución no hubo elección ya que 

vino a Argentina engañada, para trabajaren un res#aurante, pero al salir de ese lugar 

.... °elegí seguir en esto porque vi que se ganaba bien, y yo necesitaba 

la plata para ayudar a mi familia" 

El riesgo que más ie preocupa de esta actividad es la posibilidad de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual. 

...preservativos+!~ Si es necesario doble....' 

Afirma realizar controles y análisis de salud anuales en el INE (Ins-

tituto Nacional de Epidemioiogiaj. 

Yohana manifiesta haber vivido en la infancia situaciones de mal-

trato por parte de su padrastro. 

...cuando era chica mi mamá lo conoció a él, se hizo difícil la convi-

vencia ymás cuando nacieron mis hermanos, me pegaba cuando mi mamá no estaba 

pero delante de ella, sólo me retaba...', a... si alguno de mis hermanos se golpeaba o 

se lastimaba siempre era culpa mía... " 

El único interés, que presenta para ella esta actividad es el benefi-

cio económico y aclara 

u.... con los clientes jamás viví situaciones de violencia y eso que a 

veces hacemos atención a domicilio y ahí es más peligroso, pero vamos sólo si tienen 

teléfono fijo y a veces vamos acompañadas por persona! de seguridad del local" 
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~... Yo necesito ayudar a mi vieja, y mandarle plata si o sí todos los 

meses, ella es ama de casa, no trabaja..., además, mi nena ya está en una edad en 

que quiere usar ropa de moda, salir... 

Como expectativa de futuro nombra la casa propia, un negocio (alma-

cén). 

Fase interpretativa: 

En la Historia de vida de Yohana se podría identificar la conformación 

de la segunda pareja de su madre como el emergente en la modificación del vínculo 

madre-hija- huida del hogar. 

Debido a las dificultades vivenciadas en la familia, hecho que se agra-

vó con el nacimiento de sus hermanos, y su consecutivo rol de "cuidadora° de los 

mismos, decide alejarse de su familia, para emplearse a corta edad, como empleada 

doméstica, hecho que la familia avaló por significar un aporte económico 

identifica como adulto referente en cuanto a su educación sexual, a su 

empleadora, siendo ésta, una figura importante que acompañó su desarrollo desde la 

preadoiescencia hasta la adustez, sin embargo es a su madre a quien admira como 

mujer. 

...Admiro a mí mamé porque la considero un ejemplo de mujer... "...' en mi infancia 

la veía como la mejor mamá del mundo y hoy es mi gran amiga... " 
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Yohana siendo hoy una persona adulta comprende las dificultades 

que una mujer debe desempeñar en la vida, lo que daría a interpretar que se produce 

un cambio en la relación con su madre. 

Con respecto a otras mujeres que no se dedican a la prostitución se 

siente en igualdad de condiciones, pero en io laboral opina que los hombres les llevan 

ventaja. Considera que tos hombres que se dedican a la prostitución "lo hacen por 

vagos por que no les gusta trabajar o porque son putos porque ellos si, tienen miles de 

oportunidades de trabajo". Esta visión deja entrever una actitud prejuiciosa hacia el 

otro género. 

Esta división de los espacios y por ende de los trabajos y actividades 

en función deí sexo biológico, io es, en realidad en función dei sexo culturalmente defi-

nido. 

Es en los procesos de socialización genéricos que las mujeres van 

aprendiendo a aceptar como naturales su subordinación y discriminación, lo que van 

asimilando como una condición que viene dada por su naturaleza de mujer, mientras 

que los varones internalizan la dominación como un rasgo que proviene también de su 

condición de varón 

En esta historia de vida el maltrato por parte del padrastro, es naturali-

zado por la víctima, considerando que no hacia las cosas bien y que daba motivos pa-

ra el enojo. 

En el ingreso al ejercicio de la prostitución no hubo elección ya que 

vino a Argentina engañada, para trabajar en un restaurante. Aquí se comprueba la 
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trata de personas: "Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción, recu-

rriendo a la amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de 

poder o una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o benefi-

cios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forza-

dos, fa esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extrac-

ción de órganos".12

Ante la faifa de otras oportunidades laborales, sumado a la imposibi-

lidad de regularizar su situación legal en el país debió continuar ejerciéndola, para ga-

rantizar su subsistencia y el ingreso económico a sus hijos. 

En cuanto a sus expectativas laborales, !a entrevistada hace refe-

rencia a la posibilidad de cambiar de trabajo que ie permita acceder a la apertura de 

un comercio y vivienda propia. No incluye en su proyecto de vida la convivencia con 

sus hijos, si ayudarlos económicamente. 

iz 
Ley 25.b32, Art. 3 ,Inc. A 
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~ASO lll: MARfA 

Fase Descriptiva: 

(diaria tiene 25 años de edad, nació en Cosquin, provincia de Córdo-

ba, Argentina, el nivel de instrucción es de secundario incompleto. Hace 7 años que 

vive en la ciudad de Ñlar dei Plata. Estado civil separada. 

Tiene un hijo varón de 5 años. 

Su familia de origen está compuesta por padre, madre y un hermano 

menor, el nivel de instrucción alcanzado por ambos padres es de secundarío completo, 

su hermano completó la escuela primaria. 

Su padre es chofer de colectivo y su madre empleada en fábrica de 

alfajores. 

De su niñez recuerda situaciones de violencia física y verbal del pa-

dre hacia su madre y en ocasiones hacia ella y su hermano. 

"....de mi papá /o que me acuerdo es que era muy estricto, en casa se hacia lo que 

él decía, nadie ie podia decir nada, si algo no le gustaba te agarraba con el cinto. 

También gritaba todo e/ día, y si mi mamá intentaba defendernos /e daba a ella tam-

bién, delante nuestro no tenia problemas. Entonces cuando nos dimos cuenta hacía-

mos lo que e/ quería cuando estaba y cuando no, vivíamos tranquilos... " 

Actualmente se relaciona con su familia de origen, una relación, pau-

sada°, ya que mantiene contacto telefónico esporádico y hace 3 años que no viaja. 

recuerda a su madre como una persona fuerte que en la niñez ie 

hablaba sobre sexualidad y hablaba sobre su padre (justificaba el maltrato hacia ellos) 
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"....la pobre trabajaba todo e/ día, cocinaba, hacía las cosas de !a casa, 

pero siempre se hacía un rato para charlar conmigo. Ella me regaló un libro (De don-

de venimos] que me sirvió mucho...''. 

Identifica a la madre como una persona a la que admira 

...n la admiro a mamá por la fuerza por salir adelante de tantos problemas fami-

liares yeconómicos... " 

A la edad de 16 años fiue violada por su abuelo materno, el mismo 

pasaba sus vacaciones en la casa que compartía el grupo familiar, todos los años, su 

lugar de residencia era la provincia de Chaco (viudo hace 2ü años] 

Cuando la madre y el padre toman conocimiento de lo sucedido el 

abusador ya no se encontraba vacacionando con elfos. 

" yo no me animaba a decirles, tenia miedo que no me creyeran por que era mi 

abuelo y que encima se la agarraran conmigo, además mi abuelo me amenazó...'' 

... "cuando mamá intenta localizarlo el ya no estaba en esa casa, igual mi papá viajó a 

(:hato a buscarlo con mi do y tampoco io encontru.. " 

..'AI ñna/ tendría que haber hablado antes con mis viejos, porque nunca me cuestiona-

ron nada y siempre me creyeron... " 

María no refiere haber quedado con algún trauma por lo sucedido de-

bido a la contención fiamiiiar que recibió, ella ya había tenido relaciones sexuales con 

su novio, el cual con la excusa del abuso decide alejarse de ella. 

`...yo la verdad que ya me habla acostado con mi novio, pero no fue igual por que 

el viejo no sólo era familiar sino que fue por /a fuerza, tenia tanto miedo de contarle a 
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mis viejos, pero al final hubiese hablado antes así mi papá ie bajaba los pocos dientes 

que /e quedaban.. ". "y Nico me dejó porque bueno, yo al principio no podía hacer na-

da porque me daba asco, me entendés, no?... " 

Debido a lo sucedido María abandona sus estudios secundarios, y 

comienza a trabajar en un local de ropa. Allí conoce a Rodrigo con el que se casa a tos 

18 años de edad y se radica en la ciudad de Mar del Plata en búsqueda de mejores 

oportunidades faboraies. 

Una vez radicados en Mar del Plata él comienza a trabajar de albañil y 

ella haciendo promociones. Aquí comienzan las situaciones de violencia física. 

"... el trabajo de él no era seguido y no ganaba mucho, así que yo conseguí para las 

promociones, y si, me tenia que poner vestiditos, ropa ajustada, pintarme, bah! tenía 

que estar bien... " "... é/ se ponía celoso, queda que dejara de trabajar ahí, pero si no, 

no nos alcanzaba para el alquiler y para vivir... " "...cada vez que llegaba a mi casa era 

un drama, siempre preguntándome con quien estuve, igual no me creía nada de lo que 

Ie decía. Al principio me insultaba y me sacudía, mas adelante empezó a pegarme de 

verdad, fue después que nació Franco..." 

María a los 19 años queda embarazada de su único hijo, lo que Íe im-

pide continuar con la actividad laboral desarrollada hasta ese momento, y dedicarse al 

cuidado de su hijo, las episodios de violencia se agravan, Marta realiza las denuncias 

correspondientes lo que a su vez genera nuevas situaciones de maltrato, por lo que 

decide separarse cuando el menor tenia un año y medio. 
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u...no le importaba nada, me pegaba adelante del nene, venia mal dei trabajo y se 

la agarraba conmigo, yo ya no aguantaba eso, me pegaba, me insultaba yencima /a 

plata no nos alcanzaba para nada.... " 

... " lo denuncié y fue peor, por eso nos separamos, me fui yo de casa... n 

Maria comenta que a raiz de su separación viaja con su hijo a la casa 

de sus padres a Córdoba. Le cuenta a su madre lo que vivió con su marido y ella refie-

reque la historia se repite, que debe aguantar y seguir con éi por su hijo. 

Regresa a Mar del Plata a la casa de una amiga, que se dedica a la 

prostitución. Luego de no conseguir un trabajo que ie permita solventar los gastos de 

vivienda y de alimentación para su hijo, decide comenzar a trabajar con su amiga en 

un focal privado de la ciudad, por las noches. 

`....mi amiga todo bien pero yo no tenia plata para ayudarla, el papá del nene no 

me pasaba nada, y el nene necesitaba cosas, asf que no lo pensé dos veces y arran-

qué, ie dije a mi amiga que me llevara para presentarme con !a gente de ah% al princi-

pio lloraba mucho, no podía creer lo que estaba haciendo pero después me acostum-

bré... s 

"..Rodrigo siempre venía a ver el nene, y terminábamos peleando y otra vez /o mis-

mo... 

Cuando obtuvo el dinero necesario para alquilar un departamento, se 

mudó alai con su hijo; durante el primer año de su ejercicio en la prostitución ocultó a 
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su ex marido su actividad laboral, le decía que cuidaba a una anciana, por eso el niño 

quedaba a cargo del progenitor por las noches. 

°...cuando se enteró que era prostituta se puso como loco, me cagó a 

trompadas y hasta me denunció para sacarme a Franco... " 

"...se entero porque me siguió, a veces no me quiere dar el nene cuando /o voy a bus-

car a /a mañana para llevarlo al jardín..." 

María realizó diversas denuncias e incluso tiene revisaciones médicas 

hechas por la policía debido a los episodios de violencia y maltrato recibidos por su ex 

marido. 

La ex pareja realizó denuncias en relaciónala ac#ividad que realiza 

Maria con el objetivo de lograr la tenencia del menor. 

El menor tiene problemas fonoaudiotogícos, de integración y de 

aprendizaje. Fue derivado por la institución escolar, pero no inició tratamiento. El niño 

no asiste a cumpleaños solo ni a casa de amigos. 

Su hijo desconoce la actividad que realiza la madre. 

Se considera en igual de condiciones a otras mujeres que no se dedi-

can a la prostitución, pero cree que éstas últimas consideran a las prostitutas en otro 

nivel..." es caer bajo... " 

Realiza actividades deportivas y sólo algunas personas con las que se 

vincula saben a qué se dedica. Considera a la actividad de riesgo por las enfermeda-

des y su prevención la realiza a través de preservativos y anticonceptivos inyectables. 
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Maria tiene como expectativa laboral a futuro "...terminar de estudiar y 

ser alguien" y como expectativa personal" "Recuperar mi dignidad... " 

Fase Interaretativa: 

En la niñez de María, de acuerdo a lo narrado existen situaciones de 

maltrato físico y emocional por parte de su padre. 

La familia se estructura, en un tipo de familia tradicional, verticalista 

con concepciones y creencias autoritarias. "La violencia es una conducta aprendida a 

partir de los familiares y sociales que la definen como un recurso válido para resolver 

conflictos°t3

A corta edad María sufre un episodio de violación por parte de su 

abuelo hecho que oculta por temor a que no crean su relato debido al vínculo familiar 

que tiene con el violador y cuando decide narrar lo ocurrido encuentra en su familia 

contención emocional. No obstante debido a lo sucedido abandona sus estudios se-

cundarios y culmina una relación de noviazgo. 

"En el 85% de los casos, el abuso sexual ocun'e en lugares conoci-

dos en la propia casa, y el abusador es alguien de la familia o un conocido (tanto en el 

caso de abuso sexual de niños como de mujeres)14

i3 Jorge Corsi, "Algunas consideraciones básicas sobre violencia familiar". 
in 

Ideen anterior 
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Destacamos en María la posibilidad de reinsertarse en el ámbito social 

como empleada en un negocio en el cual debe relacionarse con otras personas y re-

hacer su vida sentimentalmente. 

La experiencia de haber vivido situaciones de maltrato en ta infancia, 

como objeto pasivo o activo, deja huellas difíciles de modificar, se estructuran según la 

forma en que las personas emocionalmente aprendan a organizar las experiencias. 

Identifica a su madre como persona a la que admira y reconoce que 

la misma naturalizaba y tambren ~ustiticaba los hechos de violencia que recibía. Kesal-

ta la fuerza por salir adelante de las situaciones que atravesaba económica y emocio-

nalmente, también Ja comurncacrón tluida que tema con ella. 

Ya en su adultez ve repetir la historia de violencia con su pareja. A 

diterencia de su madre, reaUza denuncia policial, búsqueda de apoyo en la tigura ma-

terna yposterior separación. 

cado que no puede resolver su situación familiar, no tener posibilidad 

de reintegrarse a su anterior trabajo, encuentra como única alternativa dedicarse al 

e~erccio de la prostitución. 

Ac#ualmente constituye un modelo de familia monoparental. 

t_a ex pareja realizó denuncias en relación a ta actividad que realiza 

María con el objetivo de lograr la tenencia del menor. 

Las situaciones de violencia se siguen dando aún separados en los 

momentos de entrega o retiro del menor. 
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Debido a la violencia física y psicológica y la falta de unicidad en fos 

criterios, generaron en el menor, dificultades #onoaudiológicas, aislamiento y conduc-

tas regresivas. No han iniciado aún tratamiento psicológico el niño, ni los padres, 

habiendo sido derivado por la institución escolar. 

Se le reconoce a María haber utiliiado alternativas diferentes al mode-

lo materno para romper con el círculo de la violencia. Aún así elige una actividad labo-

ral basada en la sumisión a un otro, que paga, quedando enmarañada en la misma 

situación de violencia simbólica. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 
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Datos Sociodemográficos: 

La edad promedio de las mujeres entrevistadas, asciende a los 26 años de 

edad y se abarcó una franja etárea desde los 18 a los 30 años. 

El nivel de instrucción es de primaria completa, para el 41 % de los casos, el 29 

tiene secundario incompleta, el 12 %manifiesta tener primaria incompleta y 

en un igual porcentaje el nivel secundario completo; sólo el 6 %afirma haber al-

canzado el nivel terciario incompleto. 

En cuanto a la nacionalidad 80 %son argentinas, el 10 % paraguaya, y el res-

tante 10% dominicanas. 

Del análisis de la primer variable Género, perteneciente a la dimen-

sión: Construcción de la Femeneidad y su respectivo indicador: Historia familia de 

origen surge: que el nivel de instrucción de los padres es del 50% con primaria com-

pleta, el 30 %secundario completo, 10% primaria incompleta, 5% secundaria incom-

pleto, 5% no sabe o no contesta. 

En cuanto al empleo de la familia de origen el oficio del padre un por-

centaje mayor es de obrero de la construcción, en menor escala se empleaban en 

panadera, portería, carteros, chofer, fileteros, changas. 

Se puede visualizar una relación directamente proporcional entre el 

mayor nivel de instrucción de los padres y el logro de un mejor empleo. 

En cambio sus madres eran en su mayoría amas de casa, o emplea-

das en servicios domésticos, no encontrándose así un empleo formal u oficio. 
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Del segundo indicador propuesto Autopercepción de la sexualidad: se 

intento analizar que percepción tenían ellas de su referente femenino en la infancia, 

de lo cual se infiere la figura de "la madre dedicada a su familia, mamá, cariñosa, su-

misa, comprensiva, luchadora, compañera", lo que se relaciona en el hecho de que en 

su mayoría eran amas de casa. 

Por lo tanto lo que se transmitía eran valores como el estudio, el tra-

bajo, ser buenas personas, manifestando que no se hablaba sobre sexualidad, solo en 

algunos casos en forma de amenaza "acá no vengas embarazada". La mayoría de las 

entrevistadas llegaban a conocer sobre el tema a través de grupos de amigas o fami-

liares mas cercanas (primas, tías), no animándose a formular preguntas a sus madres. 

Sin embargo muchas de ellas manifestaron les gustaría tener una relación mas abierta 

con sus madres "me hubiera gustado que me hablara de sexo, de cómo cuidarme"... 

"Si ella me hubiera hablado yo no hubiese sido madre a los 15 años". 

Sin embargo se pudo observar en la mayoría de las entrevistadas que 

a pesar de no tener una comunicación abierta con su madre, la identificaron como la 

mujer que admiraban, al preguntar el porque, es justamente por las enseñanzas y la 

importancia adjudicada a los valores como la honestidad, otras en menor medida ma-

nifestaron admirar a su abuela por la fortaleza También se puede destacar que algu-

nas pudieron diferenciar entre la imagen de la madre de la infancia y la imagen que 

tiene hoy,... "Cuando era chica la veía como una súper-mamá, hoy, sé que es solo 

una mujer". 

Del análisis del indicador: Roles se desprende: 
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Que sostienen una relación actual con la familia de origen pero, en su 

mayoría, al provenir de otros países (Paraguay, Republica Dominicana, etc) es menos 

frecuente que las mujeres que tienen su familia en el país. Lo que se vio en el grupo 

de las entrevistadas es que mas allá de manifestar verbalmente tener una relación 

"fluida°, la familia de origen no sabe a que se dedican. 

El 60% de las mujeres son madres, de las cuales el 35 % no vive con 

sus hijos, debido a que son extranjeras quedando los niños al cuidado de su marido 

y/o madre. Ningún menor conoce la actividad que realiza su madre. 

La gran mayoría de los casos estudiados manifestaron relacionarse 

con personas a partir de actividades sociales, deportivas recreativas, de ocio en este 

orden de jerarquía. 

Cabe destacar que de quienes realizan este tipo de actividades el 70 

da a conocer a que se dedica. 

Quienes no dan a conocer la actividad que realizan nombraron entre 

sus motivos "No quiero que me juzguen"... "Me da vergüenza" "No quiero que se ente-

re mi Familia" "A nadie le tiene porque interesar". "No saben, porque no lo entenderían, 

no me interesa deberle nada a nadie, y mucho menos correr el riesgo de perder mi 

familia". 

Analizando la segunda variable: Prostitución, cuya dimensión es Ex-

periencia en la Prostitución, surge mediante el indicador Historia Laboral que: 

84 



Arava, R°mero. Xbana 

El 95% de tas mujeres posee experiencias laborales anteriores al ejer-

cicio de la prostitución y sólo el 5 %restante manifiesta no tener experiencias labora-

les previas. 

Cabe destacar que los antecedentes laborales están ligados a em-

pleos en casa de familias (servicio doméstico, niñera, ama de llaves), empleada de 

comercio, cajera, vendedora, camarera y peluquería y en menor medida empleos li-

gadas a la industria (envasadora, operaria, obrera). 

El segundo indicador Factores determinantes en la elección de ejercer 

la prostitución: 

El 80 % de las mujeres manifestaron tener como único interés en el 

ejercicio de esta actividad, el rédito económico que la misma le proporciona. El 20% 

restante menciona como factor determinante el hecho de no conseguir trabajo. 

El tercer indicador analizado es: Riesgos en el ejercicio de la actividad 

La totalidad de las entrevistadas consideran a la actividad que realizan como riesgosa. 

El 90 %reconoce como riesgo principal: la transmisión de enfermeda-

des; el 5 % la inseguridad y violencia; el 5 %restante que la familia tenga conocimien-

to de la actividad que realizan. 

El cuarto indicador refiere a la Percepción sobre la Actividad que Rea-

lizan; del mismo se desprende: 
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Las mujeres que afirma tener hijos los consideran como ejes centrales 

en sus expectativas futuras, aún aquellas que no conviven con sus hijos, no dándoles 

a conocer la actividad que realizan. 

En cuanto al futuro laboral, el deseo de cambio de actividad abarcó la 

totalidad de las respuestas. 

Que la prostitución constituye, en todos los casos y circunstancias, 

una enérgica modalidad de explotación sexual de la personas prostituidas, y una de 

las formas más arraigadas en las que se manifiesta, ejerce y perpetua la violencia de 

género". 

Esta simplificación extrema de las diversas realidades que encierra la 

prostitución impide, por ejemplo, diferenciar entre la prostitución forzada y la no forza-

da; las distintas situaciones entre quienes realizan este trabajo: inmigrantes sin pape-

les, estudiantes, amas de casa, etc; las condiciones ma#eriales en las que lo realizan: 

en la calle, en un piso, en clubes... 

Por esa misma lógica, la relación que establecen entre prostitución e 

inmigración puede llevar a concluir que todas las mujeres que se dedican a la prostitu-

ción vienen desde otros países de la mano de las mafias que las obligan a prostituirse 

en contra de su voluntad. Todo esto supone una distorsión de la realidad que arrastra 

serios problemas en el plano ideológico y práctico. 

La prostitución por tanto es un trabajo en el que las mujeres realizan 

una transacción económica vendiendo, no su cuerpo, sino servicios sexuales a cambio 

de dinero. 
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Y en una sociedad donde el trabajo es la principal vía de integración 

social, negarles su condición de trabajadoras no sólo las despoja de su condición de 

ciudadanas sino que refuerza hasta el límite su exclusión y marginación social: el es-

tigma que (leva fa prostitución. 

La trabajadora sexual simboliza en el imaginario colectivo una figura 

que transgrede los límites impuestos a las "buenas mujeres". Representa a la mujer 

provocativa, promiscua, que manifiesta abiertamente su sexualidad, que transita la 

noche. Y por lo que supone de ruptura con el estereotipo femenino, y de denuncia de 

la hipocresía social, se las identifica como un grupo aparte de mujeres al que se es-

tigmatiza, se marca. 

El ejemplo más claro de las negativas connotaciones que se atribuye 

a las prostitutas es que "hijo de puta" y "puta" se utiliza como el insulto más descalifi-

cativo ydegradante que se puede proferir, y que además se proyecta a todas las mu-

jeres que desafían la posición de subordinación asignada, muy particularmente en el 

campo de la sexualidad. 
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CONCLUSIONES 

La prostitución es uno de los ejemplos de problemáticas antiguas y 

coetáneas cuyo ejercicio obliga a las personas a enfrentar desafíos que tienen que ver 

con ef contexto socio-laboral-cultural-económico en el cual deberán sobrevivir. 

Ef presente trabajo investigativo prestó especial atención a las histo-

rias de vida, cuyo eje giró en torno a las reproducciones de la palabra, testimonios de 

las protagonistas que incluyeron en sus relatos aspectos de su pasado y su presente. 

Las lenguas, como construcciones verbales acarrean con ellas expe-

riencias expresadas por medio del lenguaje. Estos testimonios pudieron lograrse con 

mucho esfuerzo, creando puentes entre entrevistador y entrevistado, generando un 

vínculo de confianza y respeto. 

En este proceso comunicativo se escuchó para luego transcribir y a 

partir de allí analizar e interpretar aspectos-recortes de los contextos socio-laborales-

culturales de los informantes y sus aspectos simbólicos e interpretativos los que deja-

ron al descubierto la visión y versión de los hechos expresados según los propios acto-

res. 

Se reconoce de mucha utilidad a la hora de captar contextos más ge-

nerales, tanto del informante como de su mundo. Mediante la descripción, el sujeto se 

construye, y ésta se hace en el ámbito de estrategias discursivas que ponen en mar-
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cha un espacio de juego de interacciones, no con una intención exclusiva y unívoca, 

sino también apropiándonos de la observación de los aspectos gestuales, tono de vos, 

expresiones emocionales la comunicación simbólica, que dejan enriquecer la mirada 

del observador (ideología, valores) que las que el mismo informante pretende expre-

sar conscientemente. Por otro lado, este análisis no está exento de una socio-

semiótica del discurso, que tiene como finalidad el determinar las manifestaciones del 

sujeto den#ro de un discurso social biográfico y que nos (leva a un grado de visibilidad 

del individuo y su entorno. 

Las historias de vida, como técnica aplicable af conocimiento y pro-

fundización del fenómeno migratorio, están adquiriendo un nuevo relieve. Se trata de 

conocer las perspectivas de los sujetos que viajan, desde las que se podrán valorar 

qué ha influido en la toma de decisiones (lo económico, lo social, lo político, lo cultural. 

Los inmigrantes, conforman sectores marginados, sobre los que la 

población nativa vierte y recrudece estereotipos y prejuicios étnicos. Se une a lo des-

conocido, al diferente. 

Podemos asegurar que las historias de vida nos permiten también 

desenmascarar cantidad de tópicos que existen sobre las migraciones y migrantes, 

tanto entre determinado tipo de investigaciones, como en la población en general. 

Léanse: todos los inmigrantes son económicos y proceden de las capas sociales más 

bajas en sus países de origen 
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Las páginas que preceden han querido poner de manifiesto que el 

fenómeno migratorio es complejo, por lo que sería un error pretender comprenderlo en 

su globalidad sin tener presente a los sujetos que viajan (cuyas vidas y experiencias 

traspasan todas las cifras e interpretaciones estadísticas). No existe el emigrante tipo; 

aunque muchos individuos que salen de sus países a buscarse la vida presenten ca-

racterísticas muy similares, cada uno tiene su propia historia de vida migratoria, que lo 

hace único. 

Es importante reconocer la valiosa participación de las mujeres, cu-

yos relatos aportaron y nos permitieron comprender su cotídianeidad en el entorno in-

mediato en el que se desenvuelven. 

En términos generales los grupos familiares de las mujeres de investi-

gación, presentaban inestabilidad material y afectiva, lo que disminuyó sus posibilidades 

en relaciónala socialización, protección y contención para ellas 

L,a familia, considerada como la institución básica de la sociedad, en el 

caso de las tres mujeres entrevistadas, no cumplió su misión, en el sentido que diver-

sas condiciones de orden social, educativo, cultural, emocional, expusieron a sus 

miembros conciente o inconcientemente a situaciones de riesgo e incluso de violencia, 

de escape-huida del ámbito familiar a temprana edad. 

Sus historias dentro de sus grupos familiares de origen, estuvieron mar-

cadas por el abandono, la violencia, la desintegración, como lo narran las protagonistas. 
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Para las entrevistadas, la figura materna, es rescatada (más que la 

figura patema), cumplió y cumple un importante papel en el desarrollo de sus vidas. A 

pesar de tas experiencias vividas la resignifican sintiendo la necesidad de contar con su 

cariño y su apoyo. 

En relaciónala responsabilidad materna, es evidente que la misma 

sociedad se ha encargado de imponer la responsabilidad del cuidado y protección de 

los hijos a la mujer, esperando que ésta desempeñe su papel acorde a las normas y 

conductas socialmente aceptadas. 

La ausencia de la figura paterna, en algunos casos, no sólo se limita a 

la ausencia física de los padres biológicos en el seno de la familia, sino también a la 

responsabilidad económica que ello conlleva. 

No se puede pensar en la situación socioeconómica de estas mujeres 

solamente a partir de sus necesidades particulares. La mayoría son responsables de la 

manutención de sus familias, en ocasiones de todo et grupo familiar. 

Para algunas de las mujeres, permanecer en et ambiente. de la prosti-

tución significa una estabilidad económica que difícilmente podrían obtener realizando 

otra labor. El ingreso obtenido realizando otra actividad no se estima suficiente, difícil-

mente superaría lo que obtienen prostituyéndose. 

Para las que han realizado otras actividades remuneradas, el ejercicio 

de la prostitución no contempla restricciones que pueden presentar otros trabajos: co-

mo, horarios, uso de ropa formal, además el pago se obtiene inmediatamente y a diario. 
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La prostitución se convierte, para éstas mujeres, en una forma de sol-

ventar urgencias económicas de sobrevivencia. 

Sienten que sus vidas no les pertenecen (están su familia, sus hijos), su 

cuerpo es para el disfrute y goce de los demás (los clientes). 

Valorar sus vidas, sus cuerpos, se reduce a lo sexual. 

Adentrarse en la intimidad de estas mujeres, requiere ir abriendo brecha 

para comprender su situación, la representación que cada una hace de su pasado, su 

presente y su futuro. 

Como mujeres, nacieron, bajo el techo de la cultura patriarcal, que vic-

timiza, cosifrca y hace ver y sentir vulnerables y débiles. Las condiciones de vida de 

cada mujer, los recursos personales que cada una desarrolla para enfrentar esta situa-

ción, permitirá que se asuman, en mayor o menor medida, los efectos de este sistema. 

La necesidad de un ingreso económico suele ser un factor predominan-

te para su inserción en la prostitución y para su permanencia en la misma. 

En primer lugar para la intervención con mujeres en prostitución se re-

quiere que el/la profesional de Trabajo Social tenga conocimiento cercano sobre el 

problema y conozca que si bien es cierto, el ejercicio de la prostitución les ha generado 

consecuencias negativas a nivel físico mental y espiritual, también les ha permitido sol-

ventar sus necesidades, (techo, vestido , alimentacibn, educación) y la de sus familia-

res (hijos, hermanos, madres), las acciones por realizar no deben incluir presión que las 

obligue a abandonar la actividad o a que las haga sentir intimidadas o atacadas. 
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La realidad de éstas mujeres supone múltiples atravesamientos, es una 

realidad multifacética, compleja, por lo tanto se fue buscando la manera mas apropiada 

de acercamiento a ellas. 

El realizar un análisis desde la perspectiva de género abre un camino 

de búsqueda, a partir del encuentro con las prostitutas, a revisar, re-mirar, reconstruir 

los propios marcos de referencias, cuestionando centralmente aquellos modelos de 

aprendizaje que reafirman las relaciones sociales de discriminación y subordinación de 

la mujer. 

Los conceptos de subjetividad, poder, subordinación, representaciones, 

género, etc., con que se intenta leer las situaciones sociales en las que se esta involu-

crada hicieron posible aproximarse a conceptos para designar aspectos de esta investi-

gación. 

El esfuerzo estuvo puesto en romper con definiciones o prejuicios con-

ceptuales ypermitir dar lugar a la diversidad. 

El Trabajo Social, como disciplina, se encuentra en un lugar de privile-

gio, su quehacer se ubica en espacios de la vida cotidiana, teniendo acceso al decir y 

sentir de las mujeres. Por lo tanto tiene responsabilidad en la comprensión de sus pro-

blemáticas. 

Adentrarse en la cotidianeidad de las mujeres en prostitución abre el 

espacio para reflexionar y analizar sobre las posibles acciones que se pueden llevar a 

cabo para mejorar su calidad de vida. Las alternativas más viables parecen ser aquellas 

orientadas a recuperar la dignidad, la autoestima y el respeto sobre si mismas y sobre 
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los demás. En la medida en que estas mujeres optimicen sus actitudes y comportamien-

tos para sí y en sus relaciones interpersonales, lograran una progresiva transformación 

en su calidad de vida. 

Queremos compartir, destacando la importancia que conlleva la sociali-

zación del conocimiento y de la experiencia surgida a partir de! abordaje desde la espe-

cificidad del Trabajo Social. 

Acen~rnos a este tema tuvo sus dificultades: 

• en principio de la institución formados dado que varios docentes desestimaron el 

tema y recorrimos en la búsqueda hasta que encontramos quien nos acompañe 

en este difícil camino. 

• de los locales privados: por la desconfianza "de que querrán apropiarse"; "que 

harán con la información que obtengan"; "nos traerán problemas?". 

• de las protagonistas: por el temor a en#rentar otras conductas discriminatorias 

• las nuestras como equipo de trabajo hasta vencer los propios prejuicios 

• El tiempo transcurrido desde la elección del tema hasta hoy. La dinámica de la 

sociedad una vez más muestra como a partir de incorporar el tema en medios de 

comunicación, informes televisivos, novelas, el abordaje del tema pareciera ser 

otro al de aquella fecha donde nos planteamos "el tema" para nuestro trabajo fi-

nal. El tiempo transcurrido hasta hoy, es la evidencia. 
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Por último; nos proponemos dejar plasmado que este trabajo hecho por 

mujeres y sobre mujeres colocó la asimetría de las relaciones entre los sexos siendo la 

categoría de género la clave de un replanteo en el modo de interrogar el lugar de los 

sexos en la estructura social. 

Reconocer en lo femenino y lo masculino construcciones culturales que 

hombres y mujeres adquirimos al insertamos en procesos sociales. 

La categoría género abrió la posibilidad de indagar formas de simboli-

zación yorganización de las diferencias sexuales en las relaciones sociales específicas 

de sometimiento y discriminación. 

La prostitución está en las calles, en los diarios, en las consultas de sa-

lud, en las escuelas, es difícil ignorar su magnitud y sin embargo de eso poco se habla 

más allá del "caso policial" o de la culpabilización de quienes son de algún modo las 

víctimas. 

En el contexto de crisis de parámetros externos e internos fas personas 

que ejercen prostitución son cada vez más pobres, en desventaja, menores o inmigran-

tes. La "profesión más vieja del mundo" crece con el desempleo y el libre mercado. 

La dominación es una forma privilegiada de la relación social en el ca-

pitalismo, el ejercicio del poder sobre el otro contiene un plano material pero se inscribe 

también en el universo simbólico y valorativo o echos colectivo. 

En lo económico, la prostitución es considerada como uno de los gran-

des negocios por los montos de dinero que genera; pero al igual que otras actividades 

de la economía paralela (como la venta de armas, el juego clandestino, la tratas de per-
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sones o el narcotráfico) se encuadra en la °destructividad" del modelo productivo; crece 

y se extiende en paralelo con la marginación o exclusión de! mercado de, trabajo, las 

peores condiciones de contratación, etc. 

Desde el Trabajo Social se debe apuntar a generar en las personas, 

y/o grupos una toma de conciencia de los propios valores y capacidades, la confianza 

en si mismo y desarrollo de potencialidades y la transformación de la situación en la 

que se encuentran. 

El campo de acción específico del Trabajador Social posibilita interve-

nir desde las diferentes situaciones, términos de derechos humanos, sociales, cultura-

les ysanitarios ylos diversos significados sociales y significaciones en que se integra 

la problemática de la prostitución, apuntando a grupos de mujeres en situación de vul-

nerabilidad social, desde la participación, promoción y prevención. 
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ANEXO. 

Instrumento 

Datos Sociodemográficos 

1-Edad: 

2-Estado Civil: 

Soltera 
Casada 
Separada 
Unión de hecho 
Viuda. 

3-Lugar de Nacimiento: 

4-Nacionalidad: 

5-Tiempo de residencia en el lugar: 

6-Nivel de Instrucción: 

Historia Familia de Origen 

Primario Completo 
Primario Incompleto 
Secundario Completo 
Secundario Incompleto 
Terciario 
Universitario Completo 
Universitario Incompleto 

7-Nivel de instrucción de los Padres: 

8-Empleo de los miembros de la familia de origen: 

9-Relación actual con familia de origen 

Construcción de ta Femenetdad 

10-¿Cómo estaba compuesta tu familia? 

11-¿Cómo recordás a tu mamá? 

12-¿Recordás de qué les hablaba tu mamá cuando eran chicos? 

13-¿Te decía algo de la sexualidad, de los embarazos, de cómo cuidarte? 
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14-¿Cómo empezaste a saber? 

15-Vos, ¿Le hacías preguntas a ella? 

16-¿De qué hubieras querido que te hablara? 

17-¿Podrías identificar a alguna mujer que admirás? ¿Por qué? 

18-¿Alguien de tu familia se dedicó a la prostitucibn? 

I9-¿Con quien vivís? ¿Quién es el sustento económico de la familia? 

20-Si tiene hijos. ¿Saben o conocen lo que hace? ¿Qué opinan? 

21-Si vivís con tus hijos. ¿Quién los cuida cuando salís a trabajar? 

22-Si tus hijos no viven con vos. ¿Con quién viven? 

23-¿Qué pensás que creen o dicen de vos las mujeres que no se dedican a la prostitución? ¿Y los hom-
bres? 
24-¿Te considerás en igualdad de condiciones en relación a otras mujeres u hombres? 
25-¿Qué otras actividades reali~ás? 

Recreativas 

Sociales 
Ocio 

Deportivas 

Otras 
26-Estas personas con las que te vinculás, ¿Saben a qué te dedicás? 

Si 
No 

Si conrtesta Si, ¿Quién se lo dijo? 

Si contesta No, ¿Por qué? 

Prosd'tteción 

27-Antecedentes laborales ¿Qué hacías antes? 

28-¿Qué motivos influyeron en la elección de ejercer la prostitución? 

29-¿Considerás que esta actividad es de Riesgo? 

Si 
No ¿Por qué? 

30-¿Qué es lo que más te preocupa? 

31-¿Cómo te cuidás? 

Preservativa 
Espiral (DILT) 

Anticonceptivos orales 

Otros. ¿Cuáles? 
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32-¿Con qué frecuencia realizás controles de salud? 

33-¿Viviste situaciones de 

Maltrato 

Abuso 
Violencia ¿Por quienes? 

34-¿Qué es lo que más te interesa de esta actividad? 

35-¿Qué expectativas tenés en cuanto a tu futuro laboral y personal? 
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