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“Cree a aquellos que buscan la verdad.  

Duda de los que la encuentran” (André Gide). 

 

“No basta dar pasos que un día  

puedan conducir hasta la meta, 

 sino que cada paso ha de ser una meta, 

 sin dejar de ser un paso” 

 (Johann P. Eckermann). 
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RESUMEN 

 

El trabajo sexual se presenta como un tema controversial de larga data. Con el tiempo la 

sociedad fue evolucionando y con ella, el ejercicio de este tipo de oficio también se fue 

adaptando a dichos cambios, creándose nuevas formas de ejercerlo. Existen numerosos 

estudios que tratan de explicar e indagar este fenómeno a nivel mundial, no siendo este el 

caso de Venezuela  donde el tema se ha caracterizado por la escasez de investigaciones, 

poco interés de las instituciones gubernamentales y en donde las insuficientes 

organizaciones y estudios existentes, centran su mayor interés en sólo una parte de la 

problemática. La mayoría de las informaciones que se relacionan con este fenómeno, se 

refieren solo a su vinculación con la supervivencia económica, rezagando, de cierta 

manera, las investigaciones en las áreas y locales más exclusivos donde se desarrolla este 

tipo de actividad. Es por esto que, se decidió llevar a cabo este trabajo de investigación, 

donde se determinó qué factores predisponentes, precipitantes y favorecedores están 

relacionados con la iniciación en el comercio sexual de las mujeres que prestan sus 

servicios en locales ubicados en el Municipio Chacao. El tipo de metodología que se 

utilizó fue la entrevista a profundidad a las mujeres que laboran en dichos sitios, donde se 

indagó sobre aspectos económicos, personales, creencias, peculiaridades de la vida íntima, 

entre otras cosas, así como también circunstancias que marcaron su iniciación en el trabajo 

sexual. La investigación fue de tipo exploratoria, puesto que es un hecho escasamente 

desarrollado y estudiado, igualmente se pretende conocer la naturaleza de algunas 

variables. La aplicación del instrumento arrojó como resultado, la asociación de algunas de 

las variables seleccionadas con el inicio en el trabajo sexual. La combinación de categorías 

tales como familia, percepción de la sexualidad, imagen corporal femenina, en conjunto 

con situaciones económicas diversas: inestable, estable y presionada (siendo esta ultima la 

condición económica más frecuente, sin la presencia del factor pobreza entre las 

entrevistadas) y un círculo social vinculado al trabajo sexual, fueron determinantes en la 

toma de decisión del trabajo sexual como actividad económica.   

 

Palabras claves: trabajo sexual, factor predisponente, factor precipitante, factor 

favorecedor. 

 

 



 

 

9 

INTRODUCCIÓN 

 

 El comercio sexual en espacios públicos y locales se manifiesta regularmente como 

un tema polémico, una actividad desempeñada exclusivamente por mujeres de bajos 

recursos, con la finalidad de salir a buscar un sustento. Tomando en cuenta esta 

apreciación, se debe reconocer que el trabajo sexual no sólo está relacionado con mujeres 

de bajos recursos, sino que debido a la estratificación de los locales, se ha creado nuevas 

demandas y perfiles de las mujeres que allí laboran, ajustándose a la oferta y a un concepto 

de “alto nivel” que ofrecen estos establecimientos. 

 Existen muchos mitos con respecto al trabajo sexual en Venezuela, como 

consecuencia de la falta de información sobre las trabajadoras sexuales, puesto que es 

notable que la mayor parte de las investigaciones disponibles se refieran al trabajo sexual 

en clases bajas. Partiendo de este contexto consideramos pertinente ahondar en las  razones 

o circunstancias que las iniciaron en dicha actividad, que bien pueden ser distintas a las 

que se relacionan con el trabajo sexual de las clases bajas. 

El desempleo o la falta de recursos económicos para poder subsistir, son las causas 

más comunes presentes en la literatura especializada, con las que se vincula a una persona 

que se incorpora al trabajo sexual, pero las causas pueden ir mucho más allá. Los 

individuos que ingresan a este mundo pueden hacerlo por la influencia de múltiples 

factores, es decir, a la misma pueden estar ligados un conjunto de agentes numerosos y 

disímiles entre sí. Concretamente, el interés de esta investigación se centró en los factores 

relacionados con la iniciación en el comercio sexual, asumiendo como hipótesis 

exploratoria que el inicio al comercio sexual en contextos de mayor status, en este caso 

relacionado al área donde se ubican los locales, pudiera no estar relacionado directamente 

con una razón de sustento o sobrevivencia económica. Es por ello que se han considerado 

un conjunto de variables de distinta naturaleza que pueden vincularse con la iniciación en 

dicho oficio, que es el tema que nos atañe. A su vez, dichas variables se han clasificado en 

tres tipos de factores: predisponentes, precipitantes y favorecedores, los cuales serán 

explicados más adelante.  

 La investigación que se llevó a cabo, fue un estudio exploratorio de tipo no 

experimental, y se aplicó en 2 locales ubicados en el municipio Chacao, los cuales denotan 
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un status relativamente alto por sus elevados precios en los servicios que ofrecen, en 

comparación con otros establecimientos, así como también lo indica su ubicación en una 

de las zonas más ricas del área metropolitana. Se realizaron entrevistas a profundidad a 22 

trabajadoras sexuales con el fin de recolectar datos inéditos sobre los factores que 

influyeron en su iniciación en este tipo de oficio. Al finalizar la etapa de entrevistas, se 

procedió a realizar el análisis de sus “historias de vida” y del ambiente de los locales 

seleccionados, utilizando un enfoque cualitativo, donde primero se recolectan los datos 

para luego sustentarlos teóricamente a nivel global.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: La Otra 

Mirada del Trabajo Sexual 

 

1.1 Formulación Del Problema 

En el espacio urbano habitan diversos fenómenos considerados desviados por la 

mirada de la sociedad.  Uno de ellos, es el comercio sexual. En Venezuela, este oficio se 

desempeña casi sin ninguna restricción, ya que a pesar de existir estatutos que la regulan,  

los entes encargados se desentienden por completo de esta actividad y de todas sus 

implicaciones. Ante esta situación, se observa una contradicción entre el etiquetamiento de 

este fenómeno como desviado, pero a su vez la sociedad lo tolera a diferencia de otros, 

como lo es la delincuencia. Sin embargo, esta investigación no pretende centrarse en dicha 

discusión, puesto que el tema de la desviación no le concierne al objeto de estudio que hoy 

se está abordando.  La sociología de la desviación vendría a constituir un punto válido de 

análisis, si el tema se mirara como problemática social, que no es el caso de este estudio  

 Aunque no existen cifras estadísticas exactas que reflejen la cantidad de personas 

que están dedicadas actualmente al trabajo sexual en el país, debido a su carácter ilegal,  en 

la realidad se muestra como este oficio ha proliferado y se evidencia en las calles, en 

locales nocturnos y en los diversos medios de comunicación. Es notable el aumento de 

locales que se asocian con ese negocio y de anuncios en la prensa e internet de las 

conocidas “masajistas”. 

 Una aproximación a las estadísticas que comprueban el incremento del trabajo 

sexual que ha habido en Venezuela, es la siguiente: 
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Tabla 1 

Incremento del trabajo sexual en Venezuela en los últimos 40 años 

Año Número de trabajadoras 

sexuales 

Fuente 

1966 27.000 Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 

1992 246.599 MSAS 

1998 371.000 MSAS 

2001 531.000 AMBAR 

2003 831.000 AMBAR 

Fuente AMBAR: Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca (2003)
1
 

 

No obstante, Nury Pernía (2003), presidenta de la Asociación de Mujeres para el 

Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), hace la salvedad de que esa cifra tiene un 

subregistro de 70%, porque existen más mujeres dedicadas a la prostitución.  

 

 Del mismo modo en que se ha expandido este fenómeno, también ha ido 

estructurándose ampliamente en diferentes tipos de locales que ofrecen este servicio y se 

han diversificado las formas en general de acceder a él. Con respecto a los sitios donde se 

practica esta actividad, van desde los más exclusivos hasta los más asequibles, de manera 

que si se busca un servicio especial, con ciertas características, las personas saben a donde 

recurrir; por el contrario, si se busca economizar y un lugar con otra tipología, se tiende a 

asistir a otra clase de local.  Si tomamos en cuenta que en este tipo de negocio existe una 

lógica de estratificación social, basado en la segmentación de clases, se establece una 

relación entre la clase social de la trabajadora y la clase de local. El  resultado entonces 

sería, que en locales de clase baja donde los ingresos percibidos son menores además de 

estar ubicados en zonas más riesgosas y de ambiente precario, trabajarán mujeres de la 

misma clase, con un tema de supervivencia como principal impulsor. En el caso contrario, 

en locales de clase alta, la lógica indicaría que por gozar de una buena ubicación en la 

                                                 
1
 Organización que se encarga de mejorar  la calidad de vida de las trabajadoras sexuales, de las clases más 

desposeídas. 
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ciudad y por ofrecer mejores ingresos y condiciones laborales es posible encontrar mujeres 

de cualquier clase social, incluso de tanto de clase media y/o alta. 

 

 Con lo anteriormente expuesto se infiere, que el comercio sexual en la ciudad de 

Caracas se ha estratificado socialmente, lo cual implica que en cada lugar donde se practica 

este oficio existe una caracterización especifica tanto de las mujeres que allí laboran, como 

de los clientes que asisten a ellos. 

 

En este contexto es posible que se presente una tipología general diferente, una 

clase social heterogénea, tipo de clientes, modos de trabajo, o un ingreso mensual 

probablemente más elevado, asimismo, es factible que los factores de iniciación en dicha 

actividad sean diferentes. En toda la bibliografía consultada, como es el caso de Funda ICI 

(Instituto de Capacitación e Investigación), AMBAR, entre otros, se expone que el factor 

económico es el principal impulsor de la mayor parte de estas mujeres que se inician en 

esta actividad, pero no necesariamente el único.  

 

Otro punto relevante donde AMBAR establece una acotación, es el hecho que en 

los resultados que arrojaron unos de sus estudios, la zona de Chacao se determinó como 

una “zona caliente” o de mayor actividad de trabajo sexual. Resulta indiscutible la 

existencia de numerosos establecimientos que venden un concepto de exclusividad, 

representativo en dicho sector, los cuales resultan atractivos para esta investigación, por 

denotar un alto nivel social.  

 

 Existen causas más profundas en la iniciación a dicha actividad, como son los 

casos presentados por la fundación ICI en su estudio sobre La prostitución infantil en 

Venezuela (1995), donde al adentrarse a través de las historias de vida de estos jóvenes y 

niños, se presentó como característica común en todos ellos una iniciación sexual poco 

común, es decir, una iniciación temprana o violenta y en ciertos casos con alguna figura de 

autoridad de su hogar. Sin embargo este estudio se centró en zonas de bajo nivel, donde es 

muy frecuente la violencia intrafamiliar y otras situaciones de desintegración familiar y 

precariedad social. Indudablemente estos estudios deben ser tomados en cuenta a la hora de 

tratar el tema de comercio sexual, porque nuestra población de estudio (cuya clase social 

puede ser variada) podría presentar rasgos similares a la población estudiada por Funda ICI 
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y AMBAR, tales como, una iniciación desde la etapa infantil en este contexto, como 

también rasgos diferentes a estas poblaciones. 

 

 En varios relatos en determinadas partes de Europa, presentados en un estudio de la 

revista universitaria Varsity (Martin, 2007) y que serán expuestos más adelante, se revelan 

atributos de índole económicos; donde mantener los estudios universitarios para alguna 

mujeres es muy difícil, y se utiliza el trabajo sexual residencial (en los recintos donde 

habitan los estudiantes en la universidad) como medio para costear sus estudios, esto 

implica al factor económico como principal impulsor, pero también está inmerso el factor 

educación, deseos de superación y otros elementos socioculturales, como es el 

mantenimiento de cierta calidad de vida  o de lujos .  

 

Otro aporte interesante en uno de los estudios antes mencionados, es la 

clasificación establecida por Funda ICI sobre los factores que influyen en la iniciación en 

el comercio sexual, los cuales se adaptaron para esta investigación, a saber, factores 

predisponentes, precipitantes y favorecedores. Los primeros se refieren a la familia y la 

diferencia de género, así como también a la transformación de la imagen corporal 

femenina, ya que están interiorizados en el individuo. Los segundos son específicamente el 

aspecto económico y todas sus derivaciones, puesto que funciona como un catalizador para 

la iniciación en la actividad. Por último, se encuentran los referentes al turismo sexual y el 

círculo social, presentándose como  facilitadores que refuerzan el hecho.  

 

Cabe acotar, que se utilizaron todos estos elementos por encontrarse de forma 

constante en la bibliografía especializada sobre comercio sexual. Por otra parte, el 

comportamiento de estos factores probablemente va a estar muy relacionado con otras 

variables, como edad y nivel de instrucción, que si bien no pertenecen a los factores 

presentados en el esquema, se presentan como complementarios para explicar su iniciación 

en la actividad.  

 

 Por todo lo mencionado y por la necesidad de ampliar los conocimientos de los 

factores que impulsan la iniciación en el comercio sexual de esta clase de trabajadoras, se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuáles son los factores predisponentes, precipitantes y favorecedores, relacionados 

con la iniciación en el comercio sexual de las trabajadoras sexuales que prestan sus 

servicios en locales ubicados en el Municipio Chacao?  

 

 Este trabajo de investigación se propuso llevar a cabo un estudio exploratorio, 

donde se investigaron los principales factores que impulsaron a dichas mujeres a ingresar 

en el comercio sexual, mujeres que trabajan en locales situados en el Municipio Chacao del 

estado Miranda. 

 

 Se eligió trabajar con estos locales, porque poseen una serie de características que 

los definen como lugares de alto nivel, principalmente son establecimientos ubicados en 

una zona de clase alta, donde el consumo es costoso, lo cual se relaciona con el tipo de 

servicio ofrecido, y éste, a su vez, implica un determinado tipo de trabajadora sexual y de 

clientes. Cuando se habla de alto nivel, se refiere a esas características particulares de los 

locales que se han elegido, no por el nivel socioeconómico de las trabajadoras sexuales que 

allí laboran, el cual puede ser variado, aunque quizás no tanto por la clase social de los 

clientes que allí acuden. 

 

 

 Es relevante aclarar que al momento de realizar el proyecto de investigación ya se 

habían hecho averiguaciones (con contactos establecidos en los diferentes locales)  sobre la 

relación de locales con el trabajo sexual y se confirmó que las mujeres que bailan en esos 

establecimientos tienen un ejercicio paralelo del trabajo sexual. 

  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Existen escasos estudios
2
 referentes al trabajo sexual en Venezuela, y es tan 

verídico este hecho que sólo hay una organización no gubernamental que defiende los 

derechos de las trabajadoras sexuales y se encarga de mejorar sus condiciones de vida. 

                                                 
2
 Ver Arellano, A. (1980), La prostitución en Venezuela; Funda ICI. (1999) Prostitución infantil: Nuevos 

hallazgos; Funda ICI. (1995) Prostitución infantil en Venezuela; Bourgonje, F. (1980). La luna se desangra 

por otro costado. Pernía, N & Linares, D. (2002) Perfil de niñas y adolescentes en situación sexual en 

Caracas (104 casos), etc. 
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AMBAR tiene como objeto principal “mejorar la calidad de vida de las trabajadoras 

sexuales, mediante acciones que garanticen su salud y la defensa de sus derechos humanos 

y ciudadanos”. La mayor parte de las investigaciones existentes sobre trabajo sexual en 

Venezuela son acerca de la prostitución y explotación infantil. Unos de estos estudios fue 

realizado por La fundación ICI para el año 1995, La prostitución infantil en Venezuela y 

para el 1999  Prostitución infantil nuevos hallazgos, donde se calculó un estimado para el 

año 1998 de 40 mil niños en situación de explotación.  

 

Durante la indagación bibliográfica se percibió la escasa información que existe 

sobre trabajo sexual. El caso se agrava cuando se trata de sectores altos, debido a que las 

investigaciones sobre este tipo de oficio en los segmentos más pudientes de la sociedad son 

casi inexistentes, cuestión que podría explicarse porque este sector particular del comercio 

sexual no es considerado como un problema social por su poca relación con el factor 

pobreza. Esta falta de información ha dado pie al surgimiento de múltiples mitos acerca de 

cómo es la iniciación en el comercio sexual de las mujeres en locales de alto nivel; se 

presume que comienzan en este oficio para pagar sus estudios universitarios, o para 

mantener un buen o alto nivel de vida (vivienda con todas las comodidades, compra de 

artículos lujosos, posesión de vehículo, etc.), e incluso se dice que algunas lo hacen para 

satisfacer fantasías sexuales.  

 

Precisamente, la falta de información y de indagaciones sobre el tema, así como 

también la generación de dichos mitos, constituyen las razones principales que 

incentivaron la elaboración de este trabajo de investigación, para enriquecer las fuentes de 

información sobre este hecho social. 

 

Una cara de la moneda en el trabajo sexual es la explotación infantil y el carácter de 

esclavitud de esta actividad, presentándose como un mercado que se establece como forma 

inevitable de subsistencia para muchos, debido a la poca oferta de trabajo existente. Sin 

embargo, este fenómeno también se manifiesta en mujeres donde la supervivencia no 

parece ser la causa, y la estabilidad económica podría estar muy presente gracias a 

elevados ingresos mensuales en comparación al promedio.  

 

 Se puede inferir que las únicas investigaciones serias sobre el tema se enfocan en 

la prostitución infantil, la explotación sexual y las trabajadoras sexuales de los estratos más 
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bajos, debido a que estos se presentan como verdaderos problemas, los cuales atentan 

contra los derechos humanos, por lo tanto se busca ahondar en ellos para dar respuesta o 

conseguir alguna solución, o simplemente para hacer un llamado de atención a los 

organismos pertinentes. Este no es el caso de las mujeres que laboran en locales de alto 

nivel, dado el supuesto de que ellas se encuentran ahí de manera totalmente voluntaria, por 

ende, no existe un problema y consecuentemente no se busca una solución. Tal vez es por 

ello, que no se invierte tiempo ni esfuerzo para estudiar el fenómeno en ese tipo de 

población. Este hecho sólo acrecienta el interés de esta investigación, pues se trata de un 

punto de vista del trabajo sexual casi completamente desconocido.  

 

 La insuficiente atención que se le presta al tema, contrasta con las estadísticas que 

se tienen con respecto al problema (enfocadas especialmente en aquellas mujeres que se 

asocian con supervivencia económica). Para el año 2003, según las Cifras sobre 

Prostitución en Venezuela que maneja AMBAR, existían 831 mil mujeres dedicadas a este 

oficio en Venezuela, presentándose un sub registro del 70%.  

 

Debido a todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario enriquecer las fuentes 

de información sobre este tema, donde se refleje el estilo de vida de estas trabajadoras 

sexuales. Se debe resaltar que se está abordando un hecho de carácter inevitable y las 

teorías prohibicionistas, también denominadas abolicionistas, que tratan de dar respuesta a 

esta situación poseen un carácter utópico, si se trata de un fenómeno irrevocable. Una 

alternativa presentada por muchos autores, es demostrar que es posible su desarrollo de 

manera responsable y conciente de todas sus implicaciones.  

 

Es imperativo, como futuros científicos sociales, que se ahonde un poco más sobre 

las problemáticas sociales que se presentan y son estudiadas día a día. 

 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar cuáles son los factores predisponentes, precipitantes y favorecedores 

que están relacionados con la iniciación en el comercio sexual de las trabajadoras 
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sexuales que prestan sus servicios en locales nudistas de alto nivel ubicados en el 

Municipio Chacao.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explorar el rol de la familia, diferencia de género y la transformación de la imagen 

corporal femenina,  que están relacionados con la iniciación en el trabajo sexual de 

las mujeres que prestan ese servicio en locales ubicados en el Municipio Chacao.  

 Explorar el rol del uso de sustancias ilícitas y el ámbito económico en la iniciación 

en el trabajo sexual de las mujeres que prestan ese servicio en locales ubicados en 

el Municipio Chacao.  

 Explorar el rol del círculo social y el turismo sexual en  la iniciación en el trabajo 

sexual de las mujeres que prestan ese servicio en locales ubicados en el Municipio 

Chacao.  

 Explorar la asociación de las variables sociodemográficas con el comportamiento  

de los factores predisponentes, precipitantes y favorecedores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: Acercamiento a los Factores Predisponentes, 

Precipitantes y Favorecedores en la Iniciación al Comercio Sexual 

 

 

A la hora de realizar cualquier tipo de estudio, existen investigaciones que se 

convierten en referencias claves para el desarrollo y sustentación de cualquier 

investigación. En el caso de este trabajo de grado, que trata un tema de difícil acceso 

como es el trabajo sexual (sobre todo en los segmentos donde los beneficios 

económicos no poseen fines de mera subsistencia como es lo común),  no son muchos 

los estudios existentes sobre el tema, especialmente en Venezuela, donde el comercio 

sexual ha sido escasamente explorado. Es por ello, que en el siguiente capítulo se 

presentan los principales hallazgos teóricos a nivel nacional e internacional que se 

vinculan al problema de investigación anteriormente expuesto o que sencillamente 

representan un ícono en lo que a trabajo sexual respecta.  

 

Aunado a esto, la información que viene a conformar el grueso de este capítulo 

se refiere a la explicación detallada de lo que se ha denominado factores predisponentes, 

precipitantes y favorecedores vinculados a la iniciación en el trabajo sexual, con el 

objeto de mostrarle claramente al lector las categorías y variables que fueron tomadas 

en cuenta a la hora de realizar el estudio. 

 

Es importante aclarar que este marco teórico fue formulado con la finalidad de 

explicar, mas no predecir, los resultados que arroje la investigación. De manera que los 

aspectos teóricos que aquí fueron incluidos se deben a su posible utilidad al momento 

de analizar los hallazgos del estudio, sin embargo, no excluye cualquier otro concepto 

teórico que pueda ser agregado durante el capítulo de análisis de resultados. 
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INVESTIGACIONES SOBRE TRABAJO SEXUAL EN VENEZUELA 

 

 A nivel nacional, las principales investigaciones sobre trabajo sexual han sido 

emprendidas por AMBAR (Asociación de Mujeres por el Bienestar y Ayuda Recíproca) 

y la Fundación ICI “Prostitución Infantil: nuevos hallazgos” (1999), “Prostitución Infantil 

en Venezuela” (1995). 

 

En ambos estudios de la Fundación ICI, el asunto definitorio es el de la 

explotación, donde se hace un estudio de casos de niños y jóvenes de ciertas zonas del 

territorio venezolano a través de historias de vida. Uno de los resultados más importantes 

que nos arroja la investigación, es que la prostitución infantil presenta al trabajo sexual 

como producto del deterioro del sistema social, siendo el maltrato infantil y abuso sexual, 

un factor desencadenante que mayor predominio ha tenido en el surgimiento de la 

prostitución
3
. Es decir, la población que fue objeto de estudio tenía una característica 

común: una infancia con una sexualidad temprana o realizada por alguna autoridad 

familiar. 

 

En uno de los estudios se señalan diversos factores que influyen en las personas que 

se inician en el trabajo sexual; estos están vinculados especialmente con la etapa de 

infancia temprana, pero son aplicables tanto a niños y adolescentes que se prostituyen, 

como a mujeres que se iniciaron en el comercio sexual más tarde.  

 

Es importante señalar que los locales considerados en este trabajo, son de clase 

media o alta; por las tarifas o precios en que ofrecen los servicios, los mismos son 

medianamente altos o muy altos,  porque depende de la calidad del servicio que ofrecen las 

mujeres. Esta calidad puede ser superior, en belleza, estilo, ropas, más clase, estudios, etc. 

Sin embargo, la distinción de los locales no se relaciona, imperiosamente, con la clase 

social de la mujer que allí trabaja, ya que en un lugar considerado de clase alta puede 

trabajar también mujeres de bajos recursos.  

 

Con respecto a AMBAR, se puede hacer mención a dos importantes investigaciones: 

“Perfil de niñas y Adolescentes en situación de explotación sexual en Caracas (104 casos)” 

                                                 
3
 Fundación ICI. (1995).  Prostitución Infantil en Venezuela. 
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(2002) y “Caracterización del problema de explotación sexual infantil en el Municipio 

Chacao” (2006). 

 

Para el año 2003 según las Cifras sobre Prostitución en Venezuela que tiene 

AMBAR, existían 831 mil mujeres dedicadas a este oficio, presentándose un sub registro 

del 70%.  

 

Los estudios de AMBAR tratan de recoger información útil y pertinente a este 

tema. Sus estudios más relevantes, y que representan una importante referencia para esta 

investigación, son los de explotación sexual infantil. En estos se presentan cifras 

alarmantes del fenómeno, un aproximado de 50 mil niños, niñas y adolescentes en 

situación de explotación sexual. AMBAR presenta una caracterización de los perfiles de 

dichos niños localizados en varias zonas de Caracas, además de la caracterización del 

problema de explotación sexual en la zona de Chacao. 

 

AMBAR se presenta como punto de partida a la hora de hablar de trabajo sexual en 

Venezuela, ya que suministra información clave para realizar cualquier investigación de 

esta índole  o para la adquisición de las escasas estadísticas existentes sobre el tema.  

   

 Cabe destacar, que los estudios realizados por Funda ICI y AMBAR son referidos 

específicamente a la prostitución infantil y de bajos recursos, mientras que este trabajo de 

investigación está tomando en cuenta una población distinta, siendo principalmente adulta 

y no necesariamente de clase baja, por el contrario, se encontró un campo de estudio 

perteneciente a diversas clases sociales, con inclinación a clase media. Sin embargo, 

resulta pertinente sustentarse en estos estudios, no sólo por ser referencia única e 

indispensable a la hora de hablar de trabajo sexual en Venezuela, sino también porque no 

se podía descartar la posibilidad de conseguirse con casos cuya iniciación en el comercio 

sexual haya sido durante la infancia, tal como lo apuntan dichas investigaciones.  

 

DEFINICIÓN DE TRABAJO SEXUAL 

 

Al trabajar con esta población es necesario definir, por motivos instrumentales, lo 

que se entiende por prostitución. Según Ramírez “prostitución es el hecho de que una 
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mujer practique el sexo a cambio de retribución, de forma libre y sin coacción, cuando no 

dispone de otro medio de existencia. Relaciones sexuales constantes y repetidas con quien 

se presente y al ser requeridas, sin escoger ni rechazar compañero, siendo un objeto 

esencial, la ganancia y no el placer” (Ramírez, 1987, p. 10).  

 

  Algunos estudiosos sobre el tema objetan la denominación de “prostitución” como 

es arriba presentada, no sólo por determinar que la mujer no tiene otro medio de 

subsistencia, sino también por ser una forma de degradación, y estigmatización a las 

mujeres que practican dicha actividad, es por ello que se empieza a usar la concepción de 

trabajadora sexual, o comercio sexual en caso de referirse a la ocupación en sí misma, 

imprimiéndole así un sentido de actividad laboral al intercambio sexual remunerado. Así 

queda reflejado en el trabajo  Migraciones femeninas y trabajo sexual. Concepción de 

trabajo precario vs. “tráfico de mujeres” donde se expone que “huyendo de las 

tradicionales concepciones de la prostitución que tendían a la criminalización o a la 

victimización y elaborando un marco teórico que reconozca la actividad de las trabajadoras 

del sexo como laboral, podrá salir este fenómeno y sus protagonistas de los márgenes de la 

exclusión. El  reconocimiento de la prostitución como trabajo y de las prostitutas como 

trabajadoras sexuales permite reivindicar la protección de sus Derechos Humanos con los 

instrumentos que existen en la actualidad” (Nicolás, 1997)
.
 

 

Para establecer una diferencia entre una y otra definición (que está relacionada más 

con un problema de designación), enunciaremos uno de los conceptos de trabajo sexual 

presentados en el trabajo “Entorno, experiencias sexuales e imagen corporal de las sexo 

servidoras del área metropolitana de México” como una actividad que “en sus diversas 

formas y manifestaciones (…) atañe al comercio de su sexualidad, como una práctica o 

servicio sexual que da una persona (…)”(Uribe Hernández, de caso y Aguirre, 1998 c.p 

Checa, Córdoba y Sapien, 2006, p 4). 

 

Para efectos de este trabajo no aplica la definición antes descrita por su carácter 

generalizador, es decir, la interpretación de comercio de su sexualidad, es muy amplia y 

podría traducirse como cualquier favor de connotación sexual sin necesidad de contacto o 

coito, lo que produce una inclusión en el término de trabajadora sexual a las nudistas que 

“sólo” bailan en locales nocturnos, lo cual no es foco de nuestro estudio. 
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En el trabajo de ONUSIDA (2003), Trabajo sexual y VIH/SIDA, los profesionales 

del sexo se definen como “mujeres, varones y transexuales adultos y jóvenes que reciben 

dinero o bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma regular u ocasional, y 

que pueden definir o no conscientemente estas actividades como generadoras de ingresos”.   

 

La concepción antes descrita se adapta al presente estudio, puesto que se entiende 

por trabajadora sexual a aquella mujer que intercambia servicios sexuales por 

remuneración económica, lo practique de forma regular u ocasional. La inclusión de una 

regularidad o frecuencia variada con la que se practica dicha actividad, permite que la 

muestra no se sesgue, y puedan ser incluidas mujeres que lo hagan frecuentemente, así 

como también, aquellas que sólo lo hacen esporádicamente. En lo que se refiere a esta 

investigación, se hará uso de este concepto, sólo enfocándose en la población femenina. 

Además se entenderá como servicio sexual al acto del coito, felación  o contacto orogenital 

que de una forma u otra es remunerado económicamente.  

 

FACTORES PREDISPONENTES, PRECIPITANTES Y 

FAVORECEDORES EN LA INICIACIÓN AL COMERCIO SEXUAL 

 

 Para efectos de este trabajo de investigación, es necesario indagar en fuentes 

bibliográficas nacionales como de cualquier parte del mundo, que hagan referencia a los 

diversos factores que son vinculados a la iniciación de mujeres en el comercio sexual, los 

cuales son de distinta naturaleza y estarán clasificados a su vez en tres grupos: 

predisponentes, precipitantes y favorecedores. 

 

 Tomando en cuenta el modelo presentado en el cuadro de Funda ICI
4
, donde se  

indica que los factores predisponentes son aquellos que ocurren en la infancia temprana, 

los factores precipitantes son los que estimulan el momento de la iniciación, mientras que 

los factores favorecedores, son aquellos que actúan como reforzadores del problema. 

Todos estos determinantes facilitan la inserción de individuos en el trabajo sexual y son 

relevantes a la hora de llevar a cabo una investigación sobre comercio sexual.  

                                                 
4
 Ver Pagina 21, 22. 



 

 

24 

Dichos factores se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 

 

FACTORES PREDISPONENTES, PRECIPITANTES Y 

FAVORECEDORES EN LA INICIACIÓN EN EL COMERCIO SEXUAL: 

Factores Predisponentes Factores Precipitantes 

 

Factores Favorecedores 

Infancia temprana Iniciación Reforzamiento 

Ausencia de uno o ambos padres Seducción, violación por figuras 
paternas sustitutas 

Trastornos psicológicos, pérdida de 
la motivación por la vida 

Abandono físico y afectivo Deserción escolar, vagancia 
callejera 

Rechazo de la familia y de los 
grupos primarios de pertenencia 

Violencia familiar Percepción difusa y contradictoria de 
roles 

Aceptación de nuevos patrones de 
conducta acompañados de 
estigmatización, maltrato social 

Maltrato físico y verbal Consumo de alcohol y drogas Deterioro físico y moral 

Ventas del menor Abuso sexual, pornografía Valoración material de la sexualidad 

Explotación económica (limosna, 
venta callejera) 

Confusión y cambios de valores Participación en actividades 
transgresoras: hurto robo homicidios 

Promiscuidad, observación de 
relaciones sexuales en adultos 

Aprendizaje sexual por imitación, 
iniciación entre pares 

Desviaciones y perversiones 
sexuales 

Permisibilidad familiar, ausencia de 
pautas orientadoras 

Compinchamiento, pandillaje Cambio de grupo de pertenencia 

Desorganización familiar en el 
medio social circundante (vecindario 
comunidad) 

Familiarización con la inestabilidad 
comunitaria 

Valoración de la pautas no 
aceptadas socialmente 

Preponderancia de códigos 
trasmitidos por los medios de 
comunicación social 

Pérdida del sentido de la realidad, 
atribución de roles inconsistentes y 
creación de necesidades falsas  

Conducta psicóticas: neurosis, 
obsesiones, paranoia, esquizofrenia 

Reclusión en instituciones cerradas Descalificación, discriminación Fugas, amotinamientos, 
reincidencias. 

 

 

Los factores relacionados en este cuadro, son una aproximación inicial al análisis 

multifactorial del fenómeno, los cuales podrían motivar futuras investigaciones entre los 

interesados en el tema. (Funda ICI, 1995, Pág. 88) 
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 Para llevar a cabo esta investigación, se aplicará el anterior esquema presentado por 

Funda ICI, con la finalidad de englobar las diversas variables que influyen en la iniciación 

en el comercio sexual dentro de la clasificación de factores predisponentes, precipitantes y 

favorecedores. A continuación su definición: 

 

 Factores predisponentes: son aquellos que se encuentran interiorizados en el 

individuo y que preparan anticipadamente un posible escenario para que se gesten 

las condiciones de iniciación. En este caso sería la familia y la diferencia de género, 

además de la transformación de la percepción de la imagen corporal femenina. 

 Factores precipitantes: son aquellos que aceleran o provocan la iniciación. En este 

caso el ámbito económico y todas sus derivaciones.  

 Factores favorecedores: son los que establecen condiciones aptas para que se 

consume la decisión en conjunto con los factores anteriores. Específicamente el 

Turismo sexual y Círculo Social. 

 

 A) Factores Predisponentes: 

 

 La familia y la diferencia de género vinculados al trabajo sexual 

 

En el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México “Entorno, 

experiencias sexuales e imagen corporal de sexo servidoras en el área metropolitana” 

(2005), se indagó sobre el medio familiar y conyugal de mujeres trabajadoras sexuales y se 

determinó que “en algunos casos fueron muy vulnerables al engaño y ambición de algún 

hombre (novio, esposo, amante)”. Igualmente, dentro de los hallazgos se detectó que la 

violencia familiar es ciertamente constante en los hogares de origen y a los que pertenecen 

actualmente las mujeres que fueron entrevistadas, donde las dinámicas domésticas están 

impregnadas de situaciones inestables, discusiones, agresiones físicas, descalificaciones y 

abuso sexual por parte de las figuras masculinas (hermanos, abuelos y padres) que 

conformaban el hogar. Del mismo modo, al consolidarse en una nueva familia, esas 

actitudes agresivas fueron asumidas por la pareja (marido o amante), creando una conducta 

sumisa en la mujer, creyendo que la agresividad es una característica inherente al hombre 

que necesariamente deben soportar.  
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La superioridad del hombre es una creencia muy arraigada en la cultura de estas 

mujeres, puesto que a través de sus respuestas se dejó en claro que “son casi o totalmente 

dependientes del hombre, aún cuando ellas mismas puedan trabajar. Reportan que deben 

mantener esa dependencia para evitar problemas y discusiones con la pareja” (Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2005).  

 

Por otra parte, la investigación citada anteriormente apuntó hacia el rol de madre 

que ejercían algunas de las mujeres dedicadas al trabajo sexual, las cuales se sentían 

incapaces de brindar una buena educación a sus hijos, debido a que están concientes de que 

representan una mala influencia para ellos. Este factor acrecienta la mala reputación que 

las trabajadoras sexuales tienen de sí mismas. 

 

Arellano (1980) se refiere a las causas del trabajo sexual como determinantes muy 

complejos que no sólo están constituidos por factores económicos, de esta manera hace 

alusión a la influencia de las malas relaciones familiares. En su trabajo señala que las 

“situaciones críticas dentro del núcleo familiar producen perturbaciones en las formas 

interactivas, mediante las cuales se realiza el proceso de socialización”. 

 

Vale destacar, que la violencia familiar se presenta mayormente en los estratos 

sociales bajos, por ende, constituyó un punto crucial en los estudios de Funda ICI y de 

AMBAR, empero, no ocurre lo mismo en esta investigación, debido a que nos inclinamos 

a otro tipo de población, donde posiblemente este no sea un factor predominante o 

recurrente. No obstante, cuando se habla de diferencia de género la situación es distinta, 

puesto que se trata de un elemento cultural que traspasa las fronteras de las clases sociales, 

dicho de otra forma, en un hogar de clase media o alta puede estar muy bien arraigada la 

creencia de superioridad masculina y sumisión femenina. 

 

 La transformación de la imagen corporal femenina y su sexualidad 

 

 Otras de las recientes vertientes que tratan de explicar cuales son las posibles 

causas de la iniciación en el comercio sexual son las presentes ideas sobre libertad sexual y 

todo lo que ella engloba; poder y moralidad en evolución crean nuevos cánones y pautas 

con respecto  al ideal de sexualidad femenina. 
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 Hernández y Quintero (2006) introducen la idea de recriminación en la sociedad 

por un cambio de paradigma en la moral, con la inserción del sexo como algo público, 

siendo antiguamente relacionado con el mundo de lo privado. Según estos autores, el 

primer proceso se podría producir en los medios. 

 

 Con esta alteración de la moral tradicional, también se produce un cambio de la 

imagen corporal tradicional femenina, “el cuerpo sagrado femenino es para el uso gratuito 

de los hombres, por tanto declara la disponibilidad sexual y gratuita de las mujeres” 

(Hernández & Quintero, 2006, p 39). El trabajo sexual es una forma de utilizar su 

sexualidad de forma casi masculina, es decir, cuando le plazca, tratando de igualar al otro 

género utilizando su cuerpo fuera de la institución matrimonial sin aprobación de un cura o 

juez, quebrando así los esquemas constituidos donde la sexualidad femenina debe estar 

bajo relaciones monógamas y sin ninguna retribución económica.  

 

 Otras de las nuevas ideas que están relacionadas con iniciación a esta actividad, es 

la sensación de poder que produce el trabajo sexual, no sólo poder económico, el cual 

permite ganar dinero e independizarse del género masculino económicamente, sino 

también como “poder de tener decisiones propias, de controlar su sexualidad, el poder de 

dominar a otros (…) ya sea con la mirada, con su sexualidad, o con su propia mente para 

hacer lo que ellas desean, es decir, reconocen el poder que tienen para movilizar a otros 

para ciertos fines” (St James c.p Hernández & Quintero, 2006).  

 

 Visto desde otra perspectiva, se puede llegar a afirmar que en dicha actividad sí 

existe el poder, pero poder masculino. Hernández & Quintero (2006), no dejan de lado esta 

percepción, puesto que el trabajo sexual implica la compra al cuerpo de la mujer como una 

mercancía, por lo tanto, está al servicio del hombre; además se generan numerosas 

víctimas que están esclavizadas y a merced del hombre, sin contar las numerosas muertes y 

abusos a través de la trata de blancas. Finalmente, estos autores consideran que esa imagen 

de la mujer dueña de su sexualidad, está mal manejada, ya que este retrato sólo queda en 

imagen, pero en la realidad se sigue sometiendo al “dinero y al deseo masculino”.  

 

A pesar de las numerosas críticas que se le realiza a este posible factor, es innegable 

que existe para algunos individuos, un proceso de cambio en la imagen corporal femenina 

no sólo a nivel superficial o de construcción social de una “imagen” que puede estar muy 
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distante de la realidad, sino también, en las acciones o conductas presentes en las mismas. 

Se podría decir que hay un proceso de internalización de esta imagen femenina que tiene 

orígenes en la forma de concebir a la mujer en la familia y que podría ser reforzada por los 

medios.  

 

B) Factores Precipitantes: 

 

 El trabajo sexual relacionado a factores económicos 

 

 La principal explicación que se le da al trabajo sexual, es la búsqueda de recursos 

económicos, que desde la perspectiva teórica de Varela (1995), se debe a la diferencia de 

género para el acceso a dichos recursos. De esta manera realiza una acotación histórica 

sobre el trabajo sexual: 

 

“El inicio del trabajo asalariado en la Edad Media y la imposición del 

matrimonio monógamo, dio origen a que muchas mujeres que intentaban 

acceder a puestos de trabajo limitados por hombres, ingresaran a los 

burdeles como salida a su necesidad laboral y como refugio a la institución 

matrimonial”. (Varela, 1995) 

 

Ante el dominio económico de los hombres sobre las mujeres por las opciones 

laborales fuertemente restringidas, el comercio sexual surge como una respuesta a la 

necesidad económica y de trabajo de la población femenina, es decir, como “una estrategia 

redistributiva entre los hombres y las mujeres”.
5
  

 

Todo esto se ve desde una visión muy relacionada con la realidad que atraviesa la 

mayoría de las naciones latinoamericanas y otros países subdesarrollados, donde se expone 

la variable económica como un factor determinante a la hora de incursionar en el trabajo 

sexual.  Se refiere específicamente al desempleo, subempleo y la pobreza: 

 

“Desempleo y subempleos: Es una situación muy corriente en países del 

tercer mundo. En estos casos la prostitución se presenta como un sustituto 

del empleo que se tenía, que permite llevar algún ingreso al hogar o para 

la propia subsistencia. Con los subempleos, se da la situación que el 

sueldo producido del mismo no alcanza para cubrir todos los gastos que 

                                                 
5
 Caderno Espaço Feminino, v. 14, n. 17, Ago./Dez. 2006 Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de 

História, Centro de Documentação e Pesquisa em História (CDHIS), NEGUEM. 
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tiene la persona y es cuando entonces se ve en la obligación de buscar un 

empleo alterno que no ocupe tanto tiempo. 

Pobreza: Los factores antes descritos pueden desembocar a la pobreza. Las 

personas al no poder cubrir sus necesidades básicas, buscan cualquier 

forma de hacerlo y una de las medidas que esta más al alcance es la 

prostitución” (Bizarroque, 2006). 

 

Asimismo, se abordan factores de índole económicos que se vinculan con la 

iniciación en el comercio sexual, sin embargo, no hace referencia a la carencia económica 

extrema, sino que alude a la necesidad de cubrir bienes lujosos y altos niveles de vida, que 

son producto de las metas consumistas creadas por las sociedades de masas. Así lo 

establece Arellano (1980):  

  

“Causas económicas: es la causa fundamental. Sin embargo, no todas 

las causas se deben específicamente a carencia económica, puesto que 

se presentan muchos casos en que las épocas de esplendor económico 

son determinantes para el auge de la prostitución, debido a los éxodos 

descontrolados internos y externos de población atraídos por la 

bonanza económica de un país o región(…) 

Búsqueda de mejores condiciones de vida y metas consumistas: La 

sociedad de consumo condiciona a los individuos a la búsqueda de 

recursos económicos para la obtención de más productos, aunque éstos 

sean de lujo, sin importar a qué medidas se recurran” (p. 36)  

 

Este último punto, muchas veces ha sido atribuido al efecto de los medios de 

comunicación social, responsabilizándolos por la aparición de un cúmulo de necesidades 

creadas, sobretodo en una población adolescente, donde la percepción que tiene los pares 

es muy importante Así como lo señala Arellano (1980, p. 37-40) “estos manejan a su 

antojo al individuo, lo aliena, lo cosifica, persuaden al individuo, no sólo a buscar en el 

mercado los artículos que satisfagan sus necesidades más apremiantes, sino también los de 

lujo. Convierten necesidades secundarias en primarias”. Sin embargo, lo relevante de esta 

percepción no es el efecto de los medios de comunicación en la sociedad, sino la conducta 

de los individuos producto de la idea interiorizada de mantener un nivel de vida 

considerable. 

 

Si bien es cierto que el factor económico está intrínseco en el trabajo sexual, 

también es cierto que no sólo está relacionado con personas de bajos recursos que buscan 

dinero para subsistir, puesto que se han incorporado entre sus trabajadores a personas de 

clase media y alta. Este tipo de oficio, que muchas veces es considerado una conducta 
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desviada (al mismo nivel que los delincuentes y homosexuales), ahora es desempeñado por 

“muchas amas de casa, estudiantes, trabajadoras de menores recursos financieros 

(enfermeras, secretarias, empleadas de tiendas, bancos, grandes almacenes, etc.), 

adolescentes procedentes de hogares de medianos y altos recursos, etc. Son personas que 

mezclan sus propias actividades con las de prostitución, a fin de obtener productos lujosos, 

gracias a las proyecciones consumistas que revisten los medios de comunicación” 

(Arellano, 1980, p. 41).  

 

Dicha afirmación de Arellano es igualmente constatada por una publicación del 

periódico argentino El Clarín (Martin, 2007), donde se hace referencia a algunos estudios 

realizados en Europa sobre la prostitución en universidades, fenómeno que refleja una 

nueva visión del trabajo sexual, siendo adoptado no sólo por mujeres que buscan sobrevivir 

económicamente, sino también por mujeres jóvenes que buscan satisfacer un bien cultural, 

como es la educación, a la cual no tienen acceso por sus altos costos. A continuación, se 

presentan algunos de los hallazgos de los estudios publicados: 

 

 La revista universitaria británica Varsity, realiza una investigación que trata de 

esclarecer uno de los mitos urbanos más presentes en las universidades, que 

muestra al trabajo sexual como un medio para costearse sus estudios. La vida 

estudiantil es muy cara y hay algunas universidades que son imposibles de pagar 

para la clase media, muchas de las jóvenes prefieren dicho trabajo por la facilidades 

que implica más que los trabajos convencionales de niñera, mesera, etc.  

 Según explica el autosindicato estudiantil francés Sud-Etudiant en uno de sus 

estudios publicado en el diario francés Le Figaro, se presenta la cifra de al menos 

40 mil chicas en dicha actividad.  

 

Algunos estudiosos tienen diferentes opiniones sobre el tema, por ejemplo 

Guillaume Houzel, presidente del consejo asesor del Observatorio de la Vida Estudiantil 

(OVE), que no cree que sea un fenómeno tan importante. No obstante Graciela Moratalla, 

psicóloga investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sede en 

Madrid, asume que “este tipo de prostitución tiene una incidencia aún mayor entre las 

estudiantes del sistema Erasmus, que es una beca económica que permite a los europeos 



 

 

31 

cursar sus estudios en otro país de la UE durante un año académico”.
6
 El principal hallazgo 

lo tomamos de las ideas de Moratalla, la experta afirma que “la necesidad económica no es 

una excusa, pues no todos los que necesitan dinero se prostituyen”. Pero -explica- "vivir en 

las principales ciudades europeas es caro, el costo del alojamiento sube mucho más que los 

ingresos y ciertas franjas sociales deben completar sus presupuestos más allá de la ayuda 

familiar y las becas"”.
7
 Además de esto, en la Universidad de Cambrigde algunas de las 

jóvenes estudiantes que se dedican al oficio lo ven como un trabajo alternativo para 

sustentar sus estudios o estilo de vida estudiantil.  

 

 Tomando en cuenta todo lo referido, es posible reflexionar a cerca de la presencia 

de un patrón similar en tipos de locales, que se incluyen en nuestro estudio donde se puede 

suponer que existen muchos casos de estudiantes. 

 

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México en su estudio 

“Entorno, experiencias sexuales e imagen corporal de sexo servidoras en el área 

metropolitana de México” (Checa, Córdoba & Sapien, 2005), indagó sobre la 

incorporación al comercio sexual, teniendo como respuesta más sobresaliente la carencia 

económica. No obstante, se planteó dicha carencia económica como una situación que 

prevaleció en un momento de su vida, la cual superaron a través del comercio sexual. 

Asimismo, dicha investigación hace énfasis en otros factores que, combinados con el 

económico, tuvieron mucho peso a la hora de que las mujeres encuestadas se iniciaran en 

el trabajo sexual, como malas relaciones con los hombres, relaciones familiares 

problemáticas, descalificaciones, agresiones físicas, iniciación sexual prematura, abuso 

sexual, etc. Estos factores que no se vinculan con lo económico, pueden llegar a ser 

determinantes para considerar el trabajo sexual como un modo de vida viable. Es por ello 

que resulta ineludible conocer las bases teóricas que respaldan dichos aspectos. 

 

 Inmigración 

 

 La inmigración es otro aspecto significativo perteneciente al ámbito económico. En 

Mujeres Emigrantes Latinoamericanas (Hernández & Quintero, 2006, p. 36), se expone 

que; 

                                                 
6
 Martin, Idafe (2007). Prostituirse, un recurso entre europeas para pagar sus estudios. 

7
 Idem  
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“Mientras más prohibitivas sean las políticas de inmigración, las leyes de 

extranjería,  y también los factores sociales y económicos de los países de 

origen, existen altas probabilidades que el número de inmigrantes en el 

comercio sexual aumente, creando en estas personas una dependencia 

meramente instrumental con el cliente, el cual otorga beneficios económicos 

al trabajador sexual”.  

 

 Algunos inmigrantes sin papeles se ven obligados a trabajar por una retribución 

económica siendo para muchos otros manifiestos de que el trabajo sexual es una forma de 

esclavitud. 

 

 Desde este punto de vista, el comercio sexual se presenta como una alternativa al 

problema económico de muchas mujeres que no encajan en el sistema, no sólo por el 

posible desempleo existente en el país a la cual se emigró, sino también, por su condición 

como de inmigrante ilegal. 

 

 Uso de sustancias ilícitas 

 

En la revista The Journal of Sex Research se publicó un artículo sobre la 

prostitución y su relación con el uso de drogas, que señala a través de los hallazgos de un 

estudio que se llevó a cabo en Colorado, que el 75% de las prostitutas que se inyectaban 

drogas  informaron de hacerlo antes de comenzar la prostitución.  

 

Aunado a esto, dicha investigación revela que la primera actividad sexual en 

mujeres comunes, suele estar precedida en cierta medida (32% vs. 13%) por el uso de 

drogas, mientras que el consumo de drogas por vía intravenosa suelen anteceder a la 

prostitución.  

 

 Asimismo, señalan que un importante antecedente del uso abusivo de drogas es la 

presencia de una morbilidad psicológica, teniendo como un posible efecto secundario el 

ejercicio de la prostitución en algunas mujeres. Así lo expresa en su artículo: 

 

Nuestra indagación inicial (Potterat, Phillips, Rothenberg & Darrow, 

1985) acerca de los antecedentes de la prostitución femenina sugirió que, 

si bien los factores sociales pueden establecer las bases para la 

prostitución, el guión para convertirse en una prostituta puede ser escrito 

por factores psicológicos (…) La ortodoxia actual postula la morbilidad 

psicológica como un antecedente de abuso de sustancias (Michels & 
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Marzuk, 1993), que es en sí mismo, como lo demuestran, antecedente a la 

prostitución. (Potterat, Rothenberg, Darrow et. al, 1998). 

 

De esta forma, se demuestra la posible presencia de casos donde el uso de drogas 

desemboca en el trabajo sexual, actuando como un factor precipitante para iniciarse en el 

oficio. 

 

En suma, se puede retomar la acotación de Arellano y las publicaciones del 

periódico argentino Clarín, debido a que si bien se considera el aspecto económico como 

un importante factor que influye en la iniciación en el trabajo sexual, este último no es 

visto sólo como una alternativa para mujeres que no tienen como sobrevivir, sino que 

también  se reconoce como una forma de cubrir otro tipo de gastos, como educación 

universitaria o simplemente mantener un cierto nivel de vida. Por otra parte, resulta de gran 

representatividad el estudio realizado en México anteriormente mencionado, el cual 

combina el aspecto económico con otros factores, como sexualidad y relaciones familiares 

y de género. Estos tipos de hipótesis se acoplan con los fines de este trabajo de 

investigación. 

 

 C) Factores  Favorecedores: 

 

 Turismo sexual 

 

 Siguiendo la misma tónica de explicar la iniciación en el comercio sexual por 

variables que no sólo pertenecen al ámbito económico, encontramos el turismo sexual 

como un agente favorecedor. Cada día son más numerosos los países que son conocidos 

por los servicios sexuales que se ofertan como parte de un paquete turístico (uno de los 

más representativos es el caso de Holanda). En Latinoamérica, las islas y los paisajes 

playeros son uno de los principales contextos de fondo para estas acciones, pudiéndose 

mencionar los casos de Brasil, República Dominicana. En el Continente Asiático, 

Tailandia también se conoce por desarrollar este fenómeno. La relación entre el trabajo 

sexual y el turismo ha generado un ambiente propicio para la trata de blancas, maltrato, y 

prostitución infantil debido a las múltiples cadenas de prostitución existentes. Así se 

expone en Migraciones femeninas y trabajo sexual. Concepción de trabajo precario vs. 

“tráfico de mujeres” (Nicolás, 1997, p. 13): 
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“Este negocio se encuentra estrechamente interrelacionado con otras 

grandes industrias e infraestructuras, como es la turística, con la que 

existen enlaces internacionales en los que están implicados compañías de 

transporte aéreo, agencias de turismo y compañías hoteleras (…) Son 

muchas las trabajadoras del sexo que dejan sus lugares de origen del 

llamado “tercer mundo” y acuden a las grandes ciudades o a los países 

ricos del norte. Son muchos, también, los ciudadanos del norte que acuden 

a lugares turísticos del sur para comprar servicios sexuales.”  

 

 En el caso venezolano, los sitios turísticos se presentan como zonas de tolerancia, 

donde el comercio sexual se desenvuelve con toda “normalidad” lo que permite que sea 

ampliamente conocido por la población, así como también por los turistas que van en 

busca de servicios sexuales. Ejemplo de ello son los sitios vacacionales costeros, tales 

como Margarita, Choroní, entre otros. 

 

  Nuestra capital no es precisamente reconocida por sus actividades turísticas, pero 

si por ser centro donde convergen numerosos empresarios en búsqueda de proyectos o 

negocios. El Municipio Chacao, no sólo por ser una zona privilegiada (empresarial a su vez 

y con las condiciones necesarias para la permanencia de empresarios extranjeros), se 

convierte en un punto perfecto para el desarrollo de actividades de comercio sexual de alto 

nivel, sobre todo como distracción de empresarios (locales y extranjeros) después de la 

jornada laboral muy cercana a su centro de operaciones. AMBAR establece un dato 

interesante y antes no conocido en su estudio Perfil de niñas y adolescentes en situación de 

explotación sexual en Caracas (104 casos) (Pernia & Linares, 2002), caracterizando a la 

zona de Chacao como una “zona caliente” o de mayor actividad de comercio sexual, 

aunque para muchos Chacao no está en el estereotipo de zona de tolerancia, resulta 

indiscutible la existencia de numerosos establecimientos que venden un concepto de 

exclusividad en este sector. 

 

 Círculo social 

 

 Retomando algunos conceptos básicos de sociología, es innegable la influencia del 

grupo social en lo concerniente a la toma de decisiones. La familia y amigos funcionan 

como agentes de socialización que rigen, creando modelos, en cierta medida el 

comportamiento y el sentido del individuo.  
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 La presión social en la vida de un individuo es determinante. Mi comportamiento 

va a depender de lo que los otros esperan de mí. Según la teoría del yo espejo de Cooley, 

nos vemos en el grupo de pares, los tenemos como referencia. Tomando algunas ideas base 

de esta teoría, la importancia de lo que otros piensen de mí es crucial sobre todo en la vida 

adolescente, pero sigue estando presente en la vida adulta. Este grupo define en parte la 

personalidad del individuo.  

 

 En un mundo como es el del trabajo sexual, caracterizado por su clandestinidad, es 

muy frecuente el hecho de que una amiga o amigo, cercano o no, que esta relacionado con 

este medio las inserte en esta actividad. Así lo expone uno de los contactos establecidos en 

estos locales, “muchas de las muchachas que vienen en busca de trabajo, vienen por la 

recomendación de un conocido”.
8
 

 

 La familia funciona como el principal grupo primario en el proceso de socialización 

del individuo, aun, a pesar de las diversas transformaciones que ha experimentado el tema 

del manejo del hogar, sigue el patrón de que la madre es responsable de la crianza de los 

hijos, de hecho ella misma crea un modelo a seguir por los hijos, sobre todo en el caso de 

las niñas, las cuales tienen a su madre como referencia en el aprendizaje de los patrones 

sociales. En una publicación de AMBAR se establece que “en algunos espacios se maneja 

frecuentemente la hipótesis de la reproducción de la conducta a través de la adopción del 

rol transmitido de madre a hija, o, lo que es igual, una madre dedicada a la prostitución 

crea las condiciones mínimas para que su hija se inserte en la misma actividad” (Pernia & 

Linares, 2002, p. 17).  

 

 Según las ideas presentadas por AMBAR  existen muchos casos de iniciación en el 

comercio sexual por parte la madre, la madre funciona como un enlace para la hija entrar 

en dicha actividad. Parece ser un caso común, sobre todo en mujeres que trabajan en 

locales, al contrario de lo que se podría pensar (madres que obligan a iniciarse a la 

actividad por la autoridad que tiene sobre un menor de edad). En su documento Estrategias 

de abordaje al problema de la explotación sexual infantil (Pernia & Linares, 2002, p. 17), 

señalan que “Muy probablemente la influencia familiar en el ingreso a la prostitución tenga 

                                                 
8
 Contacto de unos de los locales, conversación personal, enero, 2008. 
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mayor peso en los casos de la prostitución ejercida en locales donde su población suele ser 

mayor de 18 años”. 

  

 De manera muy distinta se presenta este modelo a “nivel de prostitución infantil, 

donde la presencia del modelo en cuestión tiene muy poca presencia, a pesar de que 

pudiéramos estar hablando de un 15,4% de influencia de un familiar en la iniciación dentro 

de la prostitución” (Pernia & Linares, 2002, p. 17).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño De Investigación: 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó el diseño no experimental, el cual es 

definido por el libro de Metodología de la investigación de Sampieri (1991): 

“No Experimental: es investigación sistemática y empírica en las que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido las 

inferencias sobre las relaciones entre variables realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado 

en su contexto natural”.  

Precisamente, en esta investigación  las variables sólo fueron analizadas en su 

contexto habitual, sin sufrir ningún tipo de intervención por parte del investigador. 

Adicionalmente, los instrumentos de recolección de datos fueron la entrevista a 

profundidad y la observación directa. 

 

3.2  Tipo De Investigación: 

  

Según el nivel de profundidad de la investigación, ésta es de tipo exploratoria, la 

cual es definida en el texto de Sampieri de Metodología de la Investigación como: 

“Estudios Exploratorios: son aquellos que sirven para aumentar el grado 

de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables”. (Dankhe, 1986 c.p Sampieri, 1991). 
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El fenómeno que se estudió es complejo y delicado, como consecuencia existen 

escasas investigaciones sobre los datos que se obtuvieron, como es la caracterización de 

trabajadoras sexuales en estos tipos de locales y principalmente los factores que influyeron 

en su iniciación en ese medio.  Es por ello que el trabajo de investigación encaja en el 

diseño exploratorio. Por ser de dicha naturaleza, se podrían conseguir, sobre la marcha, 

nuevas variables que no han sido consideradas a la hora de realizar este estudio. 

Según su alcance temporal, la investigación es transversal, porque se analizó la 

situación en un momento dado o en un período de tiempo relativamente corto. 

Según sus fuentes, es primaria, puesto que los datos se recogieron de la fuente 

original que los produce.  

Según el lugar donde se desarrollan, el trabajo de investigación fue de campo, es 

decir, se realizó observando las situaciones en su ambiente natural. 

Finalmente, según su naturaleza, la investigación es empírica, debido a que se 

estudiaron los hechos sin manipularlos. 

 Para efectos de esta investigación, el enfoque cualitativo resulta ser el más 

pertinente, puesto que constituye la alternativa que mejor se adapta con el estudio 

exploratorio y permite una mayor flexibilidad en el tratamiento de las fuentes de datos (las 

trabajadoras sexuales) dado lo difícil que es acceder a ellas. De esta manera, se procedió 

primero a la recolección de datos para posteriormente sustentar teóricamente los resultados 

obtenidos.  

 

3.3 Muestra: 

 

 Antes de determinar la población de estudio, es necesario recalcar que se abordó un 

sector caracterizado por realizar sus tareas de forma clandestina, debido al rechazo que 

tiene la sociedad hacia éste. Aunado a esto, se requería acceder a una clase particular de 

trabajadora sexual, aquella que no necesariamente practicará ese oficio como medio de 

sobrevivencia. Es por ello, que se aplicó una especie de muestra por racimo, pues se acudió 

a lugares donde hipotéticamente se concentraría el tipo de población que se buscaba. 
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Específicamente, se seleccionaron de manera intencional dos locales pertenecientes al 

municipio Chacao. 

Tomando en cuenta el tipo de trabajo que realizan estas mujeres, es evidente que en 

ciertos momentos algunas se sintieron inseguras e incómodas al proporcionar la 

información que se estaba indagando, es por ello que resultó conveniente establecer 

contactos con los gerentes o encargados de los locales en los que se aplicó el estudio, quienes sirvieron 

como puentes de enlace entre nosotras y las trabajadoras sexuales.
9
 

El estudio se realizó en dos locales ubicados en el municipio Chacao, el primero es 

catalogado como un “Night Club”, y el segundo ofrece sus servicios en un horario diurno 

(12:00 p.m - 7:00 p.m) bajo la etiqueta de “Spa para Caballeros”. 

El personal que se encarga del manejo de los establecimientos jugó un papel muy 

importante, puesto que suministraron datos relevantes como el número aproximado de 

mujeres que allí ejercen, cifra que conformó la población total del estudio, de donde se 

sacó la muestra. Gracias a las averiguaciones hechas previamente durante la elaboración 

del proyecto, ya se conocía el número aproximado de mujeres que trabajan allí. En el local 

nocturno trabajan aproximadamente 60 mujeres por noche, de las cuales se entrevistó un 

total de 18. Por su parte, en el local que labora durante el día como “Spa para Caballeros” 

trabajan 13 muchachas, y se logró entrevistar a 4 de ellas; obteniendo 22 entrevistas en 

total. Se debe hacer énfasis en la complejidad que implicó persuadir a las muchachas para 

que accedieran a dar la entrevista, debido al tipo de oficio que ejercen y al carácter íntimo 

de la información que se solicitaba. Por ende, la muestra que se obtuvo fue producto de la 

mediación entre los encargados del local y las trabajadoras sexuales y en algunas 

oportunidades se tuvo que abordarlas sin mediación alguna para convencerlas a ser 

entrevistadas.  

El requisito indispensable para que las mujeres entraran en la muestra es que fueran 

mayores de 18 años y debían trabajar en los locales seleccionados ubicados en el municipio 

Chacao.  

                                                 
9
 Como se señaló anteriormente, estos contactos se llevaron a cabo durante la elaboración del proyecto, con 

la finalidad de garantizar la factibilidad de la investigación. 
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Vale mencionar, que gracias a los primeros contactos que se realizaron con los 

locales, se logró confirmar que tanto en el “Night Club” como en la “Agencia de Masajes”,  

efectivamente se da el intercambio de servicios sexuales, tal y como se definieron en el 

marco teórico, en su apartado “Definición de Trabajo Sexual”. 

 

3.4 Factibilidad: 

 

Con la finalidad de responder la pregunta formulada inicialmente fue necesaria la 

aplicación de entrevistas a profundidad, que permitieran conocer las características de la 

mujer entrevistada, que tuviesen relación con su iniciación en el trabajo sexual.  

 

 Para cumplir con los objetivos del estudio se elaboraron entrevistas a profundidad, 

donde se investigaron aspectos sobre la vida personal y laboral de la entrevistada. En este 

caso, la entrevista se enfocó en temas claves que permitieran obtener una información 

completa sobre los posibles factores que influyeron en estas mujeres a iniciarse en el 

trabajo sexual en ese tipo de locales.  

 

A diferencia de otras investigaciones que poseen fácil acceso a la información, en 

este caso la obtención de los datos representó ciertas dificultades debido a los tipos de 

locales (mencionados y definidos anteriormente) donde se midieron las variables, ya que 

estos, además de ser clandestinos también son establecimientos de cierta exclusividad.  

 

Con la finalidad de hacer más factible y menos riesgosa la recolección de datos, se 

recurrió a los diferentes encargados de los locales que se visitaron, como intermediarios 

para contactar a las mujeres que forman parte de la población objetivo. 
10

 

 

Además de entrevistar a las trabajadoras sexuales, también resultó pertinente 

obtener información a través de actores locales, como otros empleados del establecimiento. 

                                                 
10

 Como se señaló anteriormente, estos contactos se llevaron a cabo durante la elaboración del proyecto, con 

la finalidad de garantizar la factibilidad de la investigación. 
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Ellos fueron personajes importantes que añadieron conocimiento útil sobre la población 

objetivo.  

 

Debido a que fue necesario asistir en diversas oportunidades a los establecimientos 

para recolectar la información completa, existieron los riesgos inherentes a salir de noche y 

a estos tipos de lugares.  

 

3.5 Sistema de Variables:  

 

Variable Dependiente: Iniciación en el trabajo sexual. 

 

Definición Conceptual: Momentos o circunstancias en las cuales las mujeres adultas y 

jóvenes ingresan en el trabajo sexual. Este último se entiende como el intercambio entre 

dinero o bienes y servicios sexuales (coito, felación o acto orogenital), ya sea de forma 

regular u ocasional. Dichas actividades pueden ser definidas o no, por sus ejecutores, como 

generadoras de ingresos. 

 

Variables Independientes: Factores predisponentes, precipitantes y favorecedores 

relacionados a la iniciación en el trabajo sexual en locales nudistas de alto nivel del 

Municipio Chacao. 

 

Dimensiones: 

 

A. Factores Predisponentes: son aquellos que se encuentran interiorizados en el 

individuo y que preparan anticipadamente un posible escenario para que se gesten 

las condiciones de iniciación.  

 La familia: en esta dimensión es pertinente indagar cómo era la composición 

familiar de la entrevistada, en el momento en que se inició en el trabajo sexual y en 

su hogar de origen (si es el caso). Se deberá preguntar tanto por su hogar de origen 

como por el vigente al momento de comenzar en el trabajo sexual. Básicamente, lo 

relevante de este punto es explorar si sufrió algún vacío familiar o cualquier tipo de 
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maltrato físico o psicológico, así como también interrogar en algunas cuestiones que 

puedan dar luz sobre el tipo de crianza que recibió.  

 La diferencia de género: servirá para explorar sobre posibles creencias arraigadas 

en lo referente a los roles de género y determinar si existe alguna particularidad con 

respecto a este tema, que pueda relacionarse con su iniciación en dicho oficio.  

 Antecedentes sexuales: es relevante ahondar sobre la iniciación en la vida sexual de 

la entrevistada, conocer la edad en la que se desarrolló y el tiempo transcurrido hasta 

su primera relación sexual, qué expectativas tenía sobre su primera experimentación 

sexual, cómo fue su primera pareja sexual, cuál fue su impresión de esta iniciación, si 

a partir de allí comenzó una vida sexual activa, etc.   

 La imagen corporal femenina: ante la transformación de la sexualidad y la imagen 

corporal de la mujer que se ha gestado en la sociedad, es importante medir en qué 

grado esta nueva apreciación ha sido internalizada por las trabajadoras sexuales y si 

de cierta forma esto pudo influir en su decisión para iniciarse en esta actividad. Es 

por ello que se han considerado los siguientes ítems: 

 Percepción del cuerpo y la sexualidad. 

 Connotación de la figura femenina.  

 Apreciación sobre la utilidad de la belleza femenina. 

 

B. Factores Precipitantes: son aquellos que, en presencia de los factores 

predisponentes, aceleran o provocan la iniciación.  

 Ámbito económico: se indagará sobre las circunstancias económicas que imperaron 

al momento de ingresar en el trabajo sexual. En el caso de que el aspecto económico 

haya sido un factor precipitante, se ahondará sobre el tipo de necesidades que se 

pretendían satisfacer, bien sea carencias básicas graves, mantener ciertos estándares 

de vida o bienes lujosos. Dentro de este contorno se pueden incluir los siguientes 

ítems:  

 Circunstancias económicas que vivía antes de iniciarse. 

 Otro tipo de empleo. 

 Baja fuente de ingreso o ninguna. 

 Condiciones de vida precarias. 

 Insatisfacción de necesidades básicas. 

 Insatisfacción de otro tipo de necesidades. 

 Personas a su cargo. 
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 Necesidades secundarias. 

 Otros gastos. 

 Inmigración. 

 Motivos de inmigración. 

 Percepción sobre oportunidades de empleo en Venezuela. 

 

 Uso de sustancias ilícitas en el momento de la iniciación en el trabajo sexual: 

este elemento se tomó en cuenta, puesto que la bibliografía consultada alude a la 

existencia de casos en los que se adopta el trabajo sexual como una opción viable, 

debido a una situación de adicción a las drogas, actuando como un posible factor 

precipitante. Una posible lista de ítems sería: 

 Consumo.  

 Frecuencia. 

 Tipo de droga. 

 Relación entre trabajo sexual y las drogas. 

 

 Ámbito socioeducativo: con esta dimensión se pretende explorar la posible 

existencia de casos en los que las razones para optar por el trabajo sexual, hayan sido 

de naturaleza educativa. Una circunstancia hipotética puede ser la imposibilidad de 

conseguir empleo por un bajo nivel de instrucción adoptando el trabajo sexual como 

una fuente de ingreso directa y constante o también se puede utilizar el beneficio 

económico para pagar estudios universitarios. Para estos fines los ítems son: 

 Nivel de instrucción. 

 Metas y aspiraciones. 

 Causas de deserción escolar (si es el caso). 

 

C. Factores favorecedores: son los que establecen condiciones aptas para que se 

consume la decisión en conjunto con los factores anteriores.   

 Turismo sexual: mediante este punto, se pudo indagar sobre la cantidad de clientes 

extranjeros y la percepción del Municipio Chacao como centro turístico. 
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 Círculo social: representa la presencia de amigos, familiares o conocidos vinculados 

al comercio sexual, así como también las circunstancias sociales que vivían las 

trabajadoras sexuales cuando se iniciaron. Se toman en cuenta los siguientes ítems: 

 Persona que la inicio 

 Círculo de amigos 

 Círculo de familiar 

 Tipo de iniciación: Voluntaria / Obligada 
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Tabla 3 

Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

relacionados a la 

iniciación en el 

trabajo sexual en 

locales nudistas de 

alto nivel del 

Municipio Chacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Predisponentes: 
son aquellos que se 

encuentran 

interiorizados en el 

individuo y que 

preparan 

anticipadamente un 

posible escenario 

para que se gesten 

las condiciones de 

iniciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presencia de padre 

y madre 

- Ausencia del 

padre 

- Ausencia de la 

madre 

- Hogar compuesto 

por otros familiares 

- Huérfana. 

- Violencia 

intrafamiliar 

- Desintegración 

familiar 

- Abuso sexual o 

seducción por 

figuras paternas 

- Abuso sexual o 

seducción por 

figuras paternas 

sustitutas. 

- Abuso sexual o 

seducción por otros 

parientes. 

- Abandono físico y 

afectivo 

- Maltrato físico y 

verbal 

- Promiscuidad 

visible en el hogar 

- Permisibilidad 

- Valores, 

creencias, 

aspiraciones y 

pautas orientadoras 

 

 

 

Diferencia de 

género 

 

 

 

 

 

- Rol del hombre y 

la mujer en el 

hogar. 

- Rol de la mujer en 

el campo laboral. 

- Rol del hombre en 

el campo laboral. 

- Rol de madre. 

- Percepción de 

sexualidad 
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Operacionalización de Variables (Continuación) 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

relacionados a la 

iniciación en el 

trabajo sexual en 

locales nudistas de 

alto nivel del 

Municipio Chacao 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Predisponentes: son 

aquellos que se 

encuentran 

interiorizados en el 

individuo y que 

preparan 

anticipadamente un 

posible escenario para 

que se gesten las 

condiciones de 

iniciación. 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

Factores 

Precipitantes: son 

aquellos que, en 

presencia de los 

factores 

predisponentes, 

aceleran o provocan 

la iniciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

sexuales 

 

 

 

 

- Edad del 

desarrollo. 

- Edad de la primera 

relación sexual. 

- Primera pareja 

sexual. 

- Impresión de su 

primera relación 

sexual. 

- Opinión acerca de 

la virginidad. 

 

 

Imagen corporal 

femenina 

- Percepción del 

cuerpo y la 

sexualidad. 

- Connotación de la 

figura femenina. 

- Apreciación sobre 

la utilidad de la 

belleza femenina. 

 

 

 

 

 

Ámbito económico 

- Circunstancias 

económicas que 

vivía antes de 

iniciarse. 

- Otro tipo de 

empleo. 

- Baja fuente de 

ingreso o ninguna. 

- Condiciones de 

vida precarias. 

- Insatisfacción de 

necesidades básicas. 

- Insatisfacción de 

otras necesidades. 

- Personas a su 

cargo. 

- Otros gastos. 

-Inmigración. 

-Motivos de 

inmigración. 

- Percepción sobre 

oportunidades de 

empleo en 

Venezuela. 
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Operacionalización de Variables (Continuación) 

 

3.6 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos: 

El presente estudio posee un enfoque cualitativo y la técnica de recolección de 

datos que se utilizó fueron entrevistas a profundidad a mujeres mayores de 18 años que 

trabajan en locales anteriormente seleccionados ubicados en el Municipio Chacao.  

 

Se escogió este tipo de técnica e instrumento, puesto que la entrevista a profundidad 

puede recoger datos inéditos, informaciones sobre aspectos íntimos y ciertas precisiones 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

relacionados a la 

iniciación en el 

trabajo sexual en 

locales nudistas de 

alto nivel del 

Municipio Chacao 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Precipitantes: son 

aquellos que, en 

presencia de los 

factores 

predisponentes, 

aceleran o provocan 

la iniciación.  

 

 

__________________ 

 

 

Factores 

Favorecedores: son 

los que establecen 

condiciones aptas 

para que se consume 

la decisión en 

conjunto con los 

factores anteriores.   

 

 

 

 

Ámbito 

socioeducativo 

- Nivel de 

instrucción. 

- Metas y 

aspiraciones. 

- Causas de 

deserción escolar (si 

es el caso). 

 

 

Uso de sustancias 

ilícitas en el 

momento de la 

iniciación en el 

trabajo sexual. 

- Consumo.  

- Frecuencia. 

- Tipo de droga. 

- Relación entre 

trabajo sexual y las 

drogas. 

 

 

 

Turismo sexual 

 

 

- Cantidad de 

clientes extranjeros. 

- Percepción del 

Municipio Chacao 

como centro 

turístico. 

Círculo social -  Persona(s) que la 

inició. 

- Circunstancias 

sociales que vivía 

cuando se inició. 

- Tipo de Iniciación: 

voluntaria/obligada 

- Frustración 

profesional. 

- Círculo de amigos. 

- Círculo familiar. 
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que permiten ilustrar la caracterización o circunstancia de la persona, reflejando sus 

actitudes, creencias, costumbres, etc., de las mujeres entrevistadas, profundizando 

específicamente en aspectos que hayan influido en su iniciación en dicha actividad.  

 

Esta técnica se realizó en forma de entrevista abierta, cara a cara y en este caso, se 

entrevistaron a aquellas mujeres que fueron contactadas, en su mayoría, por su superior 

(gerente o encargado del local) y que se mostraron flexibles a proporcionar ese tipo de 

información. Es por ello, que fue ineludible establecer el primer contacto con el personal 

encargado de manejar los establecimientos, que sirvieron como intermediario, debido a que 

conocen mejor a las mujeres que allí prestan su servicio y existe una mayor confianza entre 

ambas partes. En miras de garantizar la factibilidad del estudio, con la debida anterioridad, 

se hicieron los contactos pertinentes con dichas personas, las cuales ofrecieron su 

colaboración y aseguraron que en esos locales se podía aplicar el instrumento. Bien 

sabemos que  esto puede inducir a un sesgo en nuestro estudio, en tanto que el acceso a la 

población estudiada fue determinado por otras personas, incluyendo las mismas 

trabajadoras. No obstante, estando conciente de este riesgo, fue necesario asumirlo por ser 

la única manera de abordar esta población en un tiempo finito de estudio. Por otro lado, por 

la naturaleza de nuestro estudio, las conclusiones se aplican a la muestra estudiada dejando 

abierta la posibilidad de explorar las conclusiones y hallazgos de este estudio en otros a 

realizarse posteriormente. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo en los propios locales, en un espacio reservado 

donde se podía establecer una mejor conexión con la entrevistada, puesto que se contaba 

con la privacidad necesaria. Además, se hicieron a la hora que normalmente llegan las 

trabajadoras al local, de manera de ser abordadas antes de que empezara su jornada o antes 

de que comenzaran a llegar los clientes. Evidentemente, se necesitaron repetidas visitas 

para recolectar toda la información.  

 

Aunado a esto, las conversaciones con los actores locales (gerente o encargado y 

demás empleados del local) fueron de gran importancia, ya que algunos de ellos se 

convirtieron en informantes clave, proporcionando datos relevantes para el estudio, desde 

su propia perspectiva. 
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3.7 Análisis y Procesamiento de Datos: 

Partiendo de los resultados obtenidos se procedió a ordenar los mismos elaborando, 

a partir de esto, el análisis sociológico. Se buscaron diferencias y semejanzas entre las 

distintas respuestas, para estructurar la caracterización final de las prostitutas de los locales 

elegidos y se relacionará dicha información con su iniciación en ese tipo de actividad. 

Con los datos recolectados fue posible analizar los factores que más influyen en las 

mujeres que trabajan en ese tipo de local, ubicados en esa zona de Caracas, con respecto a 

su iniciación como trabajadoras sexuales. Estos factores pueden estar relacionados con 

aspectos o circunstancias económicas, sociales o culturales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Este capítulo se traduce en la presentación de los resultados que arrojó el estudio y 

que fueron obtenidos a través de las entrevistas a profundidad realizadas a veintidós (22)  

mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en los dos locales seleccionados pertenecientes 

al municipio Chacao. No se debe olvidar, que el objetivo principal de esta investigación es 

develar los factores predisponentes, precipitantes y favorecedores que se vinculen con la 

iniciación de dichas mujeres en el comercio sexual, sin embargo, por tratarse de un estudio 

de tipo exploratorio, resulta relevante y pertinente, dar a conocer la mayor cantidad de 

datos e información que se logró obtener sobre la iniciación a este oficio, del cual existen 

escasas indagaciones. Es por ello, que el análisis estará dividido en dos partes: un análisis 

descriptivo del entorno donde se hizo la investigación y luego un análisis explicativo sobre 

la función de estos factores en la iniciación al trabajo sexual. 

 

 Dentro del análisis descriptivo se encuentra la descripción del ambiente y la 

descripción de casos, donde se presentarán los datos principales y más resaltantes que 

forman parte de los hallazgos de la investigación, no obstante, el análisis puro o la 

interpretación de resultados utilizando las bases teóricas correspondientes, estará 

contemplado en el análisis explicativo. En este último, es donde se exponen de forma 

argumentada los factores predisponentes, precipitantes y favorecedores, aplicados a los 

casos reales de la iniciación en el trabajo sexual de las mujeres entrevistadas. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Descripción del Ambiente 

 

 Las entrevistas se realizaron en los sitios seleccionados previamente, se tomó una 

primera muestra intencional de locales que estuvieran ubicados en el municipio Chacao y 
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se estableció contacto con las personas encargadas de los mismos para tener más fácil 

acceso a nuestra población de estudio sin los inconvenientes que se podrían haber 

presentado al acercarse a estos locales sin previo aviso. Se tuvo en cuenta la normativa de 

estos “Night Club” y “Agencias de Masajes” donde el rol de mujer iba a ser un 

impedimento desde el primer momento del acercamiento. 

 

 Es necesario señalar que el mundo del trabajo sexual, en esta zona del este 

capitalino, está caracterizado por ser una suerte de monopolio, donde familias se encargan 

del manejo de dos o más locales. La inexperiencia jugó en contra al seleccionar tres locales 

que pertenecían a unos mismos dueños donde las políticas de los mismos impidieron la 

realización de entrevistas en dichos establecimientos, y hasta la total negativa de entrada al 

local. Dicha cuestión redujo el número de muestra a un total de dos locales; un “Night 

Club” y una “Agencia de Masajes”. 

 

 Dicha selección no sólo se reduce a esos locales, si se toma en cuenta que la mayor 

parte de las entrevistadas y de las que no se quisieron entrevistar (pero con quien se tuvo 

algunas conversaciones) provenían de locales de Chacao que se encontraban en la muestra 

a la hora de comenzar este estudio. Esto se debe a que el trabajo sexual es un medio 

rotativo donde hay movilidad entre uno y otros locales. 

 

 Los encargados de estos establecimientos fungieron como mediadores con las 

trabajadoras sexuales. A su vez, esto pudo establecer otra perspectiva del negocio, clientes, 

y de algunas características de las mujeres que trabajan en el medio.  

 

 Algunas de las informaciones aportadas por los encargados y las trabajadoras 

sirvieron como base para establecer un esbozo general de los grupos de clientes regulares 

que asiste a estos locales. Los primeros, preferidos por las trabajadoras por el poco trabajo 

que implican, provienen de clases muy acomodadas, y están por encima de los 50 años. El 

segundo grupo posee edades totalmente heterogéneas y son narcodependientes. Es 

necesario reiterar que estas personas también pertenecen a clases sociales medias y altas, lo 

que les permite asistir, no sólo frecuentemente, sino también derrochar en servicios 

sexuales o de compañía de hasta 6 trabajadoras sexuales al unísono,  permaneciendo un 

tiempo mayor de dos o tres horas en el local, razón por la cual se les asigna la 
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denominación de “instalaciones” por permanecer una cantidad de tiempo mayor que el 

cliente promedio. 

 

 En esta pequeña clasificación sobre la tipología de la clientela se podría hablar de 

un tercer grupo, el hombre que asiste por la despedida de soltero de algún amigo, o algunos 

para explorar el ambiente, estos en contraste con los anteriores no son regulares. 

 

 La asistencia de las trabajadoras varía según el tipo de establecimiento. En el Night 

Club la asistencia es voluntaria, la gerencia no les exige un número de días mínimo ni 

asistencia constante, es decir, ellas asisten cuando lo consideren pertinente. La única 

condición que exige el local es que una vez que lleguen allí, deben cumplir con un mínimo 

de ocho (8) horas antes de partir, esto se debe a cuestiones económicas, puesto que a los 

dueños no les conviene tener el local vacío. En promedio, asisten aproximadamente, 60 

trabajadoras por noche.  

 

 Al igual que la asistencia, las actividades realizadas por las trabajadoras no son 

obligatorias. En el Night Club se encuentran tres actividades básicas: Una es fichar la 

cantidad de dinero obtenida producto de los “tragos” (los cuales  pueden ser bebidas 

alcohólicas, si la trabajadora sexual quiere consumirlas y si no es el caso existen unos 

preparados que se asemejan a las bebidas alcohólicas, denominados tropical: simulando 

bebidas con ron o vodka, o lluvia simulando vinos espumantes o sidras, ambos del mismo 

costo 60 Bs F.), brindados por el cliente a la trabajadora. La división del dinero es en una 

proporción de 50-50, para el local y para ella.  

 

 La otra actividad, emblema de estos locales, es el baile privado o en el escenario 

principal, este, al igual que las fichas, no es obligatorio. El Night Club les provee de 

coreógrafos con quienes practican y coordinan las presentaciones. En la tarima principal se 

pueden presentar solamente una vez por noche. Un baile sencillo (donde baila una sola 

trabajadora), es remunerado con 300 Bs F. 

 

 Una tercera actividad, la representa los reservados. Estos son lugares que se 

encuentran dentro del establecimiento y donde se intercambian servicios de masajes, sexo, 

baile o simplemente compañía. Para disfrutar de este servicio se debe cancelar un monto, 

este representa el alquiler del sitio que se traduce en el costo de una botella de champan, 
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precio que es fijado por el local, puesto que es su única ganancia. El costo del acto sexual 

es determinado por la trabajadora sexual, debido a que toda la ganancia de ese servicio 

queda para ella. Si el cliente considera pertinente algún “regalo” para la trabajadora sexual 

que prestó el servicio, se da en efectivo. 

 

 Otro dato importante con respecto a la dinámica de este local, es que a pesar de que 

los clientes tienen la facultad de elegir a las trabajadoras sexuales, estas últimas son las que 

exigen las condiciones para poder estar con ellas, es decir, tipos de tragos que quieran 

tomar, cuánto tiempo durará el cortejo y el precio por hora para entrar a reservado. Si un 

cliente escoge a una muchacha y pasan a la fase del cortejo, donde hablan y él le brinda la 

cantidad de “tragos” que ella desee,  no necesariamente la entrada a reservado es 

obligatoria, puesto que si a la trabajadora sexual no le gusta el cliente, ésta tiene derecho a 

negarse. 

 

  Un promedio de las ganancias mensuales que perciben las trabajadoras sexuales en 

esta clase de establecimiento, oscila entre 8 y 15 mil Bs F mensuales. Estos montos 

variarán según el movimiento del día, la capacidad de desenvolvimiento de la sexo 

servidora con los clientes, y de la actividades que más realicen. Los reservados son los que 

proporcionan un mayor ingreso. 

 

  La presencia de diferentes servicios, no obligatorios, permite a la mujer que trabaja 

en estos establecimientos elegir la opción de su preferencia para producir dinero. Es por 

ello que en el establecimiento existen mujeres que sólo bailan y fichan, sin necesidad de 

ofrecer servicios sexuales. Algunos de los actores sociales inmersos en el medio comentan 

que “así sucede con muchas de las chicas que comienzan en esta labor”, pero que el 

ambiente es tan envolvente que de una manera u otra, ya sea por mera ambición, o por la 

naturalización de la faena dentro del local, todas terminan tomando la decisión de ofrecer 

servicios sexuales explícitos.  

 

 La dinámica de la agencia de masajes es distinta al del club nocturno, en primera 

instancia por el concepto que se vende en ambos locales, en el primero venden una noción 

de spa masculino con  masajes terapéuticos, y el segundo se enfoca más a la idea de un 

ambiente “festivo”  que propicia el uso y abuso de sustancias licitas e ilícitas. En segundo 

lugar, otra marcada diferencia es que la nómina es mucho menor en la agencia de masajes, 
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actualmente cuentan con trece jóvenes que ofrecen sus servicios, muy en contraste con la 

nómina de sesenta (60) jóvenes por noche presente en el night club.  

 

 El proceso que se cumple cuando el cliente se encuentra en la agencia, es que este 

se dispone a  pasar  a una recepción, seguidamente, las trabajadoras sexuales observan a 

través de una mirilla para corroborar si conocen a algún cliente (cuestión en la que son 

muy cuidadosas por el temor a ser vistas por alguien conocido, esto preocupa a las del 

Night Club pero no limitan su trabajo por esto). Estas luego desfilan al cliente, el cual 

selecciona a la mujer  y a los servicios de masajes-sexuales de su preferencia. La 

“transacción” termina  a través de la cancelación de un monto al finalizar. 

 

 En las entrevistas, el encargado del local señaló, que estas muchachas trabajan en 

un horario fijo de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., además se hizo énfasis sobre el 

tema de las asistencias regulares y obligatorias.  

 

 Al igual que en los Night Club, estas mujeres tienen elevados ingresos mensuales, 

aunque estos se limitan a 10 mil Bs F. máximo, mientras que en el Night Club las 

ganancias siguen siendo, en casi todos los casos, mayores. 

 

 Como dato fundamental, se hicieron reiteradas referencias a la “perversión” y 

naturalización de ciertas conductas por parte de las trabajadoras sexuales. Muchas de estas 

trabajadoras comentan sobre la “pérdida de la inocencia” al introducirse en el negocio. 

Cabe destacar la alta circulación de drogas y alcohol en los locales y la transformación o 

versatilidad de las orientaciones sexuales de las trabajadoras, producto del contacto con 

este tipo de trabajo.  

 

 Es importante señalar que las grandes cantidades de dinero obtenidas, producen en 

la mayoría de los casos malversación del dinero y la imposibilidad de ahorrar por parte de 

estas muchachas, “lo que rápido viene rápido se va” comentaban muchas, esto se le suma 

al estilo de vida que llevan “muy al límite, inestable”, señala uno de los encargados. 

 

 La doble vida que llevan estas jóvenes, impidió que se realizaran las entrevistas 

fuera del local cuestión que tal vez coartó la proporción de información por parte de las 

entrevistadas. 
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Descripción de los Casos 

 

 Luego de describir ampliamente el ambiente donde se llevó a cabo el trabajo de 

campo, se da paso a la elaboración de un retrato de las mujeres que fueron entrevistadas y 

de esta forma visualizar de manera global los datos socio demográficos que conformarán 

una primera imagen acerca de la población que se estudió. También se suministrarán datos 

relevantes con respecto a desintegración familiar, violencia intrafamiliar y abuso sexual 

por figuras paternas. 

 

 Como bien se informó en el apartado de Población y Muestra, el total de 

entrevistadas fueron 22 mujeres, quienes ejercen el trabajo sexual en dos locales ubicados 

en el Municipio Chacao. A continuación las principales variables socio demográficas 

encontradas: 

 

 LA EDAD 

 

 La muestra estuvo constituida por 22 mujeres en un rango de edades entre los 18 y 

36 años, de las cuales 14 mujeres son menores de 25 años y 8 mayores de 25 años. Se pudo 

observar, mediante las repetidas visitas a los locales, que la edad de las muchachas es 

bastante variada, puesto que a nivel general se repite el patrón de edades que vino a 

conformar la muestra.  

Tabla 4 

Trabajadoras sexuales según edad 

Edad Frecuencia % 

Menores o igual a 21 años 3 13,64 

De 22 a 24 años 11 50 

25 años o más 8 36,36 

Total 22 100 

 

  

ZONA DONDE VIVEN 

 

 La mayoría de las personas entrevistadas manifestaron tener su lugar de residencia 

en el municipio Libertador y las pocas restantes residen en el municipio Baruta. De manera 

“casual” ninguna habita en el municipio Chacao. Es importante hacer alusión a que las 

únicas zonas asociadas a una noción de estratos populares o medio-bajo fueron Caricuao y 
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la Yaguara. Sin embargo todas viven en residencias o casas cómodas propias de los 

estratos medios o medio-alto.  

 

  Sólo se hallaron tres casos que viven fuera de la zona metropolitana, ya que 

pertenecen al Estado Miranda. Aunque cabe destacar, que algunas de las que viven 

actualmente en la ciudad capitalina, anteriormente vivían en el interior del país.  

 

 Específicamente, las zonas de residencia son: Guarenas, Los Teques, La Yaguara, 

Caricuao, Bello Monte, Av. Urdaneta, El Cafetal, Miraflores, San Bernardino, El Valle, 

Plaza Venezuela, La Candelaria, Sabana Grande, El Paraíso, Las Acacias, Av. Baralt, 

Montalbán. 

 

Tabla 5 

Trabajadoras sexuales según zonas de residencia 

Zonas donde viven Frecuencia % 

Municipio Libertador 16 72,72 

Municipio Baruta 3 13,64 

Estado Miranda 3 13,64 

Total 22 100 

 

 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 La mayoría de las entrevistadas poseen un nivel de instrucción alto. El más bajo 

nivel corresponde a una sola muchacha que llegó hasta tercer año de bachillerato, otras son 

bachilleres y el conjunto restante o están cursando Educación Superior o ya están 

graduadas. Así como en el caso de la edad, el nivel de instrucción encontrado en la muestra 

sirve para visualizar de manera general a las mujeres que trabajan en estos locales, puesto 

que las mismas entrevistadas, e incluso los encargados, suministraron la información de 

que la mayoría son mujeres con cierto nivel de instrucción. Además, se informó que donde 

se concentran los más altos grados de educación es en el “Spa para caballeros” o también 

denominado “Agencia de Masajes”. Probablemente esta cuestión se explica, con el hecho 

de que las agencias de masajes se desenvuelven en un ambiente más oculto y  cerrado, lo 

cual brinda mayor confianza a este tipo de población.  
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Tabla 6 

Trabajadoras sexuales según nivel de instrucción 

Nivel de Instrucción Frecuencia % 

Licenciadas 2 9,09 

T.S.U 2 9,09 

Universidad (en curso) 7 31,82 

T.S.U (en curso) 2 9,09 

Bachilleres 8 36,37 

Bachillerato incompleto 1 4,54 

Total 22 100 

 

Trabajadoras sexuales según nivel de instrucción y tipo de local 

Tabla 7 

Tipo de 

local/Nivel 

de 

Instrucción Licenciada T.S.U 
Universidad 

(en curso) 

T.S.U 

(en 

curso) Bachiller 
Bachillerato 

incompleto Total 
Club 

Nocturno 0 1 6 2 8 1 18 

Agencia de 

Masajes 2 1 1 0 0 0 4 

Total 2 2 7 2 8 1 22 

 

 

 CASOS DE INMIGRACIÓN 

 

 Con respecto a datos de inmigración, de las veintidós (22) mujeres que 

conformaron la muestra, seis eran inmigrantes pero sólo dos de ellas provenientes de otros 

países, puesto que las otras cuatro provienen del interior del país. En su mayoría las causas 

del éxodo fueron problemas familiares o simplemente para probar suerte en nuevos 

horizontes. Solamente dos casos se remiten a cierta inestabilidad económica.  

 

Tabla 8 

Trabajadoras sexuales según casos de inmigración  

 

Inmigración Frecuencia % 

Total Inmigrantes 6 27,27 

No Inmigrantes 16 72,73 

Total 22 100 
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Tabla 9 

Trabajadoras sexuales según tipo de inmigración  

 

Tipo de inmigración Frecuencia %  

Inmigrantes extranjeras 2 33,33 

Inmigrantes internas 4 66,67 

Total 6 100 
 

Tabla 10 

Trabajadoras sexuales según causas de inmigración  

 

Causas de inmigración Frecuencia %  

Inestabilidad económica 2 33,33 

Problemas familiares 2 33,33 

Explorar 2 33,34 

Total 6 100 

 

 

 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 Esta variable estuvo presente en los casos que fueron abordados, presentándose un 

total de diez (10) mujeres provenientes de un hogar con desintegración familiar. En este 

punto vale introducir, lo que se entiende por desintegración familiar apoyado por algunas 

bases teóricas. 

 

 Existen muchas perspectivas con respecto a la desintegración familiar. Por ejemplo, 

la de la iglesia, una de las instituciones que pauta los valores familiares a seguir,  percibe a 

la desintegración familiar como “la separación de los elementos que forman la familia 

provocando la descomposición de ella”, y hacen énfasis en la presencia de padre y madre 

en el núcleo familiar. En Venezuela, donde existen modelos de familias tan disímiles, y 

donde la familia básica es matriarcal,  guiada por la abuela y madre, esta concepción de 

desintegración no tendría un uso acertado. Para la realización de esta investigación la 

desintegración familiar es entendida como: 

  

“(…) Supresión voluntaria o forzada de algún miembro de la familia de su 

entorno regular necesario para que la célula social se reproduzca sana y 

equilibradamente y sea factor de reproducción con esas características ya 

que en la familia se valora a las personas por su propia dignidad, se 

establece el vínculo afectivo y se favorece el desarrollo y la maduración 

personal de los hijos a través de la presencia y la influencia de los modelos 

distintos y complementarios del padre y la madre.” (Saavedra, 2007) 
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 Siguiendo esta línea argumentativa, la desintegración familiar tiene como causas 

principales el abandono físico y afectivo, o la presencia de violencia domestica, así como 

lazos débiles entre los integrantes de la familia. Esta concepción supone que la 

insatisfacción de las necesidades afectivas y físicas produce el debilitamiento de la unidad 

familiar. 

 

Tabla 11 

Trabajadoras sexuales con presencia de desintegración familiar 

Desintegración Familiar Frecuencia %  

Si 14 63,63 

No 8 36,37 

Total 22 100 

 

 

 ABANDONO FÍSICO Y AFECTIVO 

 

 Existen cuatro casos de abandono por parte de los padres durante la edad de la 

adolescencia. Dos de ellos fue abandono afectivo, es decir, vive con los padres pero carece 

de atención y afecto. Las otras dos sufrieron abandono tanto físico como afectivo. 

 

Tabla 12 

Trabajadoras sexuales con presencia abandono físico y afectivo 

Abandono  Frecuencia %  

Afectivo 2 50 

Físico y Afectivo 2 50 

Total 4 100 

 

 

 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 Dentro de la muestra, se registraron cinco casos de violencia intrafamiliar en sus 

hogares de origen, lo cual representa cierto peso en la investigación, pues se infería que 

sería poco probable toparse con este factor, debido a que está más relacionado con 

prostitución infantil o con mujeres provenientes de estratos sociales muy bajos y por 

consecuencia ejercen el trabajo sexual. 
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Tabla 13 

Trabajadoras sexuales con presencia de violencia intrafamiliar 

Violencia Intrafamiliar Frecuencia %  

Si 5 22,73 

No 17 77,27 

Total 22 100 

 

  

 ABUSO SEXUAL  

 

 Entre las veintidós (22) entrevistadas solamente se halló un caso de abuso sexual 

proveniente de una figura paterna sustituta. Obviamente, dado la sensibilidad del tema es 

factible suponer que algunas optaron por no mencionarlo. 

 

Tabla 14 

Trabajadoras sexuales con presencia de abuso sexual 

Abuso Sexual Frecuencia %  

Si 1 4,54 

No 21 95,46 

Total 22 100 

 

  

 VALORES, CREENCIAS, ASPIRACIONES Y PAUTAS ORIENTADORAS 

 

 Cuando se habla de valores, creencias, aspiraciones y pautas orientadoras, se 

percibieron distintos grados de rigidez dentro de los núcleos familiares de donde provienen 

las mujeres entrevistadas. Se logró diferenciar tres tipos de hogares: rígidos, flexibles 

funcionales y flexibles disfuncionales. Cuando se habla de un hogar rígido se hace 

referencia a crianzas muy estrictas y controladoras, sin dejar ningún espacio de decisión 

propia a los hijos; mientras que un hogar flexible funcional, es aquel donde se busca un 

sano equilibrio entre el otorgamiento a los hijos de cierto grado de libertad y el 

afianzamiento de valores, creencias, principios y pautas orientadoras; por último, un hogar 

flexible disfuncional es aquel donde los hijos gozan de una libertad extrema, cayendo 

incluso en el libertinaje, por consecuencia quedan totalmente desvirtuados cualquier tipo 

de valores, creencias o patrones de orientación . 
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Tabla 15 

Valores, creencias, aspiraciones y pautas orientadoras de las familias de las 

trabajadoras sexuales 

 

 

 

  

  

 

 Para realizar un rápido perfil de las mujeres que fueron entrevistadas, se puede 

resumir que la mayoría (63,63%) eran menores de 25 años, viven en zonas clase media, 

poseen un nivel de instrucción relativamente alto, existen algunos casos de inmigrantes 

(27,27%), aunque es más frecuente una inmigración interna que externa, casi el 50% 

provienen de familias desintegradas con la presencia de algunos casos extremos que se 

toparon con violencia intrafamiliar y uno con abuso sexual por parte de una figura paterna 

sustituta. 

 

ANÁLISIS EXPLICATIVO 

 

 Son múltiples los factores que influyen en la iniciación al trabajo sexual de las 

mujeres que trabajan en locales del municipio Chacao. En el transcurso de la investigación 

se establecieron algunas variables guías (con el apoyo en la bibliografía consultada) que 

podían ser determinantes o intervinientes. 

 

 El análisis de los resultados arrojó que algunas de las categorías de este estudio 

tenían mucho más peso que otras. También se percibió la presencia de otras categorías que 

no tenían ninguna trascendencia o influencia en la decisión de estas jóvenes de  sexo como 

medio de sustento, como es el caso de antecedentes sexuales (como posible factor 

predisponente), uso de drogas y/o alcohol (como supuesto factor precipitante) y turismo 

sexual (como factor favorecedor). 

 

 Es necesario retomar cuales fueron los factores predisponentes que se tomaron en 

cuenta desde el inicio de la investigación y destacar los que realmente jugaron un papel 

fundamental en la vida de las entrevistadas y de una forma u otra se vinculan con su 

Hogares Frecuencia % 

Rígidos 6 27,28 

Flexibles funcionales 8 36,36 

Flexibles disfuncionales 8 36,36 

Total 22 100 
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iniciación en el trabajo sexual. Los que resultaron relevantes para este estudio fueron la 

familia, la diferencia de género (enfocado en los roles sexuales masculinos y femeninos) y 

la imagen corporal femenina; quedando en segundo plano, la categoría de antecedentes 

sexuales. En lo referente a factores precipitantes, sólo salió a relucir el ámbito económico, 

mientras que como factor favorecedor de peso sobresalió el círculo social.  

 

 Es importante recordar que las respuestas en todas y cada una de las categorías no 

hacen referencia a su pensamiento o circunstancias actuales, sino al existente antes de 

empezar el trabajo sexual. 

 

LA FAMILIA 

 

 Las familias de las entrevistadas fueron congregadas en cuatro (4) grandes grupos 

de acuerdo al tipo de familia de origen, considerando todas las categorías que fueron 

explicadas anteriormente (desintegración familiar, abandono físico y/o afectivo, violencia 

intrafamiliar y valores, creencias y pautas orientadoras). Las trabajadoras sexuales 

inmersas en cada grupo presentaban características similares en lo referente  a la crianza y 

la forma de familia. 

 

 Según el tipo de familia de origen las trabajadoras sexuales entrevistadas quedan 

agrupadas de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: Familias integradas y rígidas. Todas estas mujeres provenían de familias 

integradas, que tuvieron como valores, pautas rígidas de crianza. Esto propició el abandono 

de su hogar en edades muy tempranas. Este grupo está conformado por cuatro (4) 

trabajadoras sexuales, pertenecientes al Nigth Club, con edades variadas, 20, 30,24 y 19 

años respectivamente.  

 

Grupo 2: Familias equilibradas. Estas mujeres provienen de familias integradas, con 

pautas flexibles funcionales y las que ya habían dejado su hogar no fue por abandono sino 

por un proceso de independización inherente al ciclo de vida. Está conformado por cuatro 

(4) trabajadoras sexuales con edades mayores a las del primer grupo, específicamente  24, 

28, 27 y 36 años. Dos de ellas laboran en el Nigth Club y las otras dos en la Agencia de 

masajes. 
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 Grupo 2.1 Presenta las mismas características del grupo 2, pero difiere en la forma 

de la familia, ya que tienen ausencia del padre, pero sin que esto provocara alguna 

disfuncionalidad. Esta agrupación abarca cuatro (4) trabajadoras sexuales de edades 

variadas, 34, 25, 23 y 27 años. Igual que en el caso anterior dos de ellas laboran en el Nigth 

Club y las otras dos en la Agencia de masajes. Cabe resaltar que todas las entrevistadas en 

las agencias de masajes se concentran en este grupo de familias equilibradas.  

 

Grupo 3: Familias desintegradas y violentas. Las mujeres pertenecientes al grupo 3 

provienen de hogares violentos, con abandono afectivo y pautas de orientación débiles, 

cuestión que propició la deserción del hogar por estas entrevistadas. Aquí se hallan 6 

trabajadoras sexuales con edades muy parecidas que oscilan entre 22 y 24 años. Todas 

pertenecientes al Nigth Club. 

 Grupo 3.1 Presenta las mismas características del grupo 3, pero en vez de violencia 

física sólo existe  maltrato verbal. Este es el caso de una trabajadora sexual que labora en el  

Nigth Club con la edad de 35 años. 

 

Grupo 4: Familias con abandono afectivo y ausencia de normas. Estas muchachas 

provienen de familias con formas disímiles pero tienen en común el abandono afectivo de 

los padres, que se tradujo en una autonomía y flexibilidad en las pautas orientadoras que 

son producto de la ausencia de normas y afecto. En este caso se encontraron 3 trabajadoras 

sexuales que prestan sus servicios en el Nigth Club, con edades de 18, 23 y 24 años. 

 

 De acuerdo a estos resultados, se percibe que en todos los grupos, excepto en el 

número dos, el tipo de familia con sus respectivas características constituye un factor 

predisponente de peso que conllevó a preparar el terreno para que dichas mujeres se 

iniciaran en el trabajo sexual. 

 

 Para identificar de manera más fácil, algunos datos particulares de los casos 

presentes en cada grupo familiar, se presenta el siguiente cuadro: 
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Tabla 16 

Grupos  de trabajadoras sexuales según el tipo de familia de origen 

Tipo de Familia/ Datos de la      

trabajadora 

Edad 

actual 

Edad en que se 

inició en el 

Trabajo Sexual Local donde trabaja 

  19 16 Club Nocturno 

Familias Integradas y Rígidas 20 20 Club Nocturno 

  24 20 Agencia de Masaje 

  30 19 Club Nocturno 

  23 20 Club Nocturno 

  24 23 Agencia de Masaje 

Familias Equilibradas 25 24 Agencia de Masaje 

  27 25 Club Nocturno 

  27 25 Club Nocturno 

  28 27 Club Nocturno 

  34 29 Club Nocturno 

  36 33 Agencia de Masaje 

  22 19 Club Nocturno 

Familias desintegradas y violentas 22 20 Club Nocturno 

  22 22 Club Nocturno 

  23 22 Club Nocturno 

  24 21 Club Nocturno 

  35 35 Club Nocturno 

  18 18 Club Nocturno 

Familias con abandono afectivo  23 22 Club Nocturno 

  24 21 Club Nocturno 

 

 

DIFERENCIA DE GÉNERO 

 

 Para clasificar los resultados obtenidos en esta categoría, se decidió utilizar los 

términos de “liberales” y “conservadoras” para señalar la postura de las entrevistadas ante 

este tema antes de iniciarse en el servicio sexual. Este tópico es necesario dividirlo en dos 

aspectos, por un lado, el rol de la mujer y del hombre en la esfera pública constituida por lo 

doméstico y el campo laboral, y por otra parte, la percepción de la figura masculina y 

femenina en la esfera privada conformada por  la sexualidad. Para efectos de esta 

investigación, resultaron únicamente relevantes los resultados obtenidos sobre la 

apreciación de la sexualidad de ambos géneros, cuyas respuestas apuntaban a esquemas 
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liberales de pensamiento, es decir, la sexualidad femenina es tan importante como la 

masculina, por lo tanto debe existir igualdad de condiciones.  

 

 Así quedaron conglomerados los resultados: 

 

Grupo 1: Liberales Puras. Se refiere a aquellas que tanto en la esfera pública como en la 

privada piensan de una manera liberal, es decir, tanto el hombre como la mujer tienen 

derecho a trabajar, la mujer no necesariamente debe cumplir funciones tradicionales de 

madre ama de casa en el hogar y ambos tienen las mismas libertades con respecto a la 

sexualidad. Este tipo de liberalidad la expresaron diecisiete (17) de las entrevistadas, con 

edades variadas y vale mencionar que en este grupo se concentran todas las que fueron 

abordadas en la agencia de masajes. 

 

Grupo 2: Conservador Público, Liberal Privado. Aquí se ajustan aquellas que 

mantienen un pensamiento conservador con respecto al rol del hombre y la mujer en el 

hogar y en el campo laboral, pero se mostraron ampliamente liberales en su percepción 

sobre la sexualidad femenina y masculina. Este tipo de pensamiento es compartido por una 

minoría de cuatro (4) entrevistadas con edades relativamente cercanas. 

 

 No se considera relevante identificar las edades actuales, ni de iniciación en el 

trabajo sexual o el local de donde lo ejercen, debido a que todos lo casos comparten 

inclinaciones liberales hacia la sexualidad femenina y masculina, percepción que casi se 

repite en lo referente a la esfera pública (excepto cuatro casos). Además, lo que se quiere 

reflejar en este punto, es su visión a cerca de la sexualidad desde antes de iniciarse en este 

negocio. 

Tabla 17 

Percepción sobre la diferencia de género  

Diferencia de Género (Esfera Pública) Frecuencia %  

Liberal 18 81,82 

Conservadora 4 18,18 

Total 22 100 

 

Diferencia de Género (Esfera Privada) Frecuencia %  

Liberal 22 100 

Conservadora 0 0 

Total 22 100 
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IMAGEN CORPORAL FEMENINA 

 

 Al entrar en el tema sobre la imagen corporal femenina se pretendía conocer la 

manera de pensar de las trabajadoras sexuales con respecto a su cuerpo, su sexualidad, la 

belleza femenina, etc., todo esto antes de iniciarse en el oficio. Cabe resaltar, que este 

ámbito también se relaciona, al igual que en diferencia de género, con los conceptos de 

liberalidad. Con la información suministrada, se logró clasificarlas en tres grupos:  

 

Grupo 1: Connotación Utilitaria Pura. Es aquel donde encaja la percepción de que el 

cuerpo y la belleza femenina sirven para alcanzar determinados fines, incluso beneficios 

económicos.  Este tipo de pensamiento corresponde a ocho (8) de las entrevistadas con 

edades y otras características variadas. 

 

Grupo 2: Connotación Medianamente Utilitaria. Se refiere a la apreciación de la belleza 

femenina como objeto de admiración y que en algunas oportunidades puede llegar a ser de 

provecho, aunque no necesariamente un fin económico. Esta clase de respuestas se 

relacionan con once (11) de las entrevistadas, igual que en el caso anterior, con 

características variadas. 

 

Grupo 3: Ninguna Connotación Utilitaria. Este último grupo lo conforman aquellas que 

nunca habían percibido el cuerpo como algo instrumental. Este conjunto enmarca sólo a 

tres (3) entrevistadas, con algunas características similares. 

 

Tabla 18 

Percepción sobre la imagen Corporal Femenina  

Imagen Corporal Femenina Frecuencia %  

Connotación utilitaria pura 8 36,36 

Connotación medianamente utilitaria 11 50 

Ninguna connotación utilitaria del cuerpo 3 13,64 

Total 22 100 

 

 Resulta interesante conglomerar los resultados de esta categoría, utilizando una 

diferenciación entre la percepción sobre la imagen corporal femenina en las entrevistadas 

menores de 25 años y las de mayor edad, tomando en consideración que estas últimas 

(mayores de 25 años) se iniciaron en el trabajo sexual en  edades mayores.  



 

 

67 

Tabla 19 

Percepción del cuerpo según rango de edades 

Rango de edades/Percepción 

del cuerpo 

Utilitaria 

pura 

Medianamente 

utilitario No utilitario Total 

Menores de 25 años 6 7 1 14 

Mayores o igual a 25 años 2 4 2 8 

Total 8 11 3 22 

 

 Mediante esta tabla se logra identificar, que las tendencias más utilitarias sobre la 

imagen corporal femenina son más frecuentes en las entrevistadas menores de 25 años. 

 

ÁMBITO ECONÓMICO 

 

 Con respecto a los factores precipitantes, el único ámbito que tuvo influencia en 

ellas fue el económico. Cabe destacar, que no se encontró ningún caso de pobreza extrema 

dentro de la muestra. Para categorizar los diferentes tipos de circunstancias económicas de 

las entrevistadas antes de su iniciación en el comercio sexual, se establecieron tres  

agrupaciones:  

 

Grupo 1: Inestables. Se refiere a una condición económica bastante oprimida, más no 

precaria, y de carácter constante, asociados con un estilo de vida rural. Este es el caso de 

una pequeña minoría, puesto que se encontraron sólo dos (2) casos, ambas provenientes de 

humildes pueblos del interior del país. 

 

Grupo 2: Presionadas. Son aquellas que estaban transitando por alguna situación 

problemática o dificultad que repercutía en su antigua estabilidad económica. Este grupo 

responde al grueso de la población estudiada, con un total de catorce (14) casos que tenían 

en común haber pasado por algún problema que las desestabilizó económicamente. El tipo 

de presión económica que aquí se describe no es la misma que se asume que existe en los 

casos de trabajo sexual en ambientes precarios, asociados directamente con supervivencia. 

 

Grupo 3: Estables. Son quienes percibían un ingreso (por sus propios medios o a través de 

otras personas) que les permitía vivir cómodas, pero debido a metas muy ambiciosas, 

sintieron la necesidad de aumentar sus ganancias. Grupo conformado por seis (6) 

trabajadoras sexuales, de distintas edades e intereses económicos divergentes.  
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Tabla 20 

Circunstancias económicas antes de iniciarse en el trabajo sexual  

Circunstancias Económicas Frecuencia %  

Inestable 2 9,09 

Presionadas 14 63,63 

Estables 6 27,28 

Total 22 100 

 

CÍRCULO SOCIAL 

 Los últimos factores a considerar a la hora de estudiar la iniciación en el trabajo 

sexual por parte de las mujeres entrevistadas, son los denominados factores 

favorecedores.  En este caso se habían considerado dos dimensiones, el turismo sexual y 

el círculo social. De ambos el que cobró mayor significación fue el círculo social, puesto 

que el ingreso en el comercio sexual de las mujeres entrevistadas estuvo marcado por la 

presencia de amigos, conocidos y/o familiares vinculados con este medio, lo cual acortó la 

distancia entre la toma de la decisión y la entrada en dicho oficio. Incluso en algunos casos, 

este entorno fungió como un agente persuasivo e insistente, influyendo en la decisión de la 

misma.  Para segmentar los diferentes casos encontrados a nivel general,  se elaboró una 

clasificación de acuerdo al tipo de vínculo entre la trabajadora sexual y la persona que 

fungió como enlace con ese negocio, de esta manera se puede diferenciar entre vínculo 

familiar, amistades cercanas y conocidos. Todas las entrevistadas expresaron haberse 

iniciado en el oficio de manera voluntaria.  

Grupo 1: Vínculo Familiar. Dentro de los hallazgos se diferencian dos casos donde la 

iniciación en el trabajo sexual estuvo marcada por la presencia de un familiar en ese tipo de 

oficio. Se trata de dos muchachas de edad joven, quienes tenían a una de sus hermanas 

(respectivamente) ejerciendo el comercio sexual.  

 

Grupo 2: Conocidos. Aquí se hallan aquellas que participaron haber conocido 

casualmente alguna persona que trabajaba en el medio, bien sea coreógrafo, mesonero o 

trabajadora sexual del local. Persona que sirvió como enlace entre ella y el negocio sexual 

o en algunos casos ejerció una ligera presión o maneras de persuasión. Este caso 

corresponde a cuatro (4) entrevistadas. 

 



 

 

69 

Grupo 3: Amistades Cercanas. Reúnen las mismas características del grupo 2, con la 

diferencia de que la persona vinculada al comercio sexual, no era un simple conocido, sino 

un amigo o amiga cercana. Aquí concuerda la mayoría de las entrevistadas (14). 

 

Grupo 4: Ningún Vínculo con el medio. Se refiere a aquellas que no conocían a ninguna 

persona que estuviese relacionada con el trabajo sexual. Las mismas explicaron haberse 

enterado de dichos locales por medio del periódico. Este solamente es el caso de dos (2) 

entrevistadas, ambas con características disímiles entre sí.  

Tabla 21 

Círculo Social dentro del Medio 

Círculo Social Frecuencia % 

Familia 2 9,09 

Amigos o conocidos 18 81,82 

Ninguno 2 9,09 

Total 22 100 

Tipo de Contacto/ Datos de 

la trabajadora 

Edad 

actual 

Edad en que se inició 

en el Trabajo Sexual Local donde trabaja 

Miembro de su familia 19 16 Club Nocturno 

  22 22 Club Nocturno 

  18 18 Club Nocturno 

  23 20 Club Nocturno 

  23 22 Club Nocturno 

  23 22 Club Nocturno 

  24 21 Club Nocturno 

Amigos o conocidos 24 21 Club Nocturno 

  24 20 Club Nocturno 

  24 23 Club Nocturno 

  24 23 Club Nocturno 

  25 24 Club Nocturno 

  27 25 Club Nocturno 

  28 27 Club Nocturno 

  20 20 Club Nocturno 

  35 35 Club Nocturno 

  22 20 Club Nocturno 

  30 19 Club Nocturno 

  34 29 Club Nocturno 

  36 33 Agencia de Masaje 

Ninguno 27 25 Agencia de Masaje 

  22 19 Club Nocturno 

Mediante esta tabla, se observan un dato interesante, y es que el caso de la menor 

edad de iniciación (16 años) en el trabajo sexual corresponde a uno de los dos casos de 
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círculo familiar vinculado con dicho negocio, en este caso su hermana mayor quien 

también ejercía el comercio sexual. 

 

 A continuación se presentarán las variables que quedaron rezagadas, por no aportar 

ninguna relevancia con respecto a los objetivos de esta investigación, pero que son 

importantes darlos a conocer.   

 

 USO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

 

 Dentro de la muestra estuvo presente el uso de drogas y alcohol antes de la 

iniciación en el trabajo sexual, aunque hubo algunas excepciones. Específicamente se 

identificó un primer grupo correspondiente a aquellas muchachas que usaban drogas lícitas 

e ilícitas de manera frecuente. Este grupo estuvo integrado por seis (6) casos. Una segunda 

agrupación, que representa la mayoría de las entrevistadas (11), está constituida por 

aquellas que sólo consumían alcohol. Las cinco (5) restantes son las que indicaron no 

haber consumido ningún tipo de droga lícita o ilícita. A pesar de estar inmerso el uso de 

estas sustancias, se debe señalar que este factor no resultó ser un comitante para la 

iniciación en el trabajo sexual de las mujeres que formaron parte de la muestra, puesto que 

no se presentó ningún caso de adicción extrema que pudiera desembocar en prostitución.  

 

Tabla 22 

Uso de sustancias 

 

Uso de Sustancias Frecuencia % 

Alcohol y drogas 6 27,27 

Alcohol 11 50 

Ninguna 5 22,73 

Total 22 100 
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 TURISMO SEXUAL 

 

 Al igual que la explicación anterior sobre el uso de drogas y alcohol, esta variable 

tampoco se relaciona con la iniciación en el comercio sexual de ninguna de las 

entrevistadas, puesto que al preguntarles si percibían esos locales o al Municipio Chacao 

como centro de turismo sexual, sólo respondían que la visita de clientes extranjeros era 

frecuente, pero esa observación la consideraron una vez imbuidas en el trabajo y no tuvo 

nada que ver con la idea de iniciarse en dicho negocio.  

 

Tabla 23 

Turismo sexual 

 

Casos de Turismo Sexual Frecuencia % 

No 22 100 

Si 0 0 

Total 22 100 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Haciendo síntesis del análisis explicativo de estos factores los resultados que arrojó 

esta población, se puede explicar a través de un recorrido ineludible por diversas variables 

antes de llegar al trabajo sexual. Hay que tomar en cuenta que ciertos patrones se repiten 

en las historias de vida, lo que hace posible la división por grupos, y el establecimiento de  

una ruta de casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Ruta de casos. 
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Leyenda: 

Línea punteada: rechazo entre una categoría y otra. 

Línea de doble punta: relaciones de interdependencia. 

Línea de una sola punta: Relaciones entre categorías. 

Cruz de flecha: Combinación de categorías 

.  

 Como se observa en el gráfico 1, los factores predisponentes que son determinantes 

y realmente interiorizados por las trabajadoras, tanto que influyeron en el proceso de 

iniciación en el trabajo sexual, son la familia, la percepción de la sexualidad masculina y 

femenina, y la imagen corporal femenina de las sexoservidoras.  

 

 En el caso de la familia, las trabajadoras se dividieron en cuatro (4) grupos 

(explicados en el apartado anterior) de los cuales tres sí tenían relevancia en el proceso de 

iniciación y uno que no aportaba ninguna distinción, específicamente el número 2 y su 

subcategoría 2.1. porque las pertenecientes a este grupo provenían de familias integradas, 

con lazos familiares estables, que parecieron no marcar su comportamiento.  

 

 En el gráfico 1 se identifican los cuatro grupos que se establecieron como modelos 

de familias de las trabajadoras sexuales entrevistadas. Para recordar, el grupo 1 se 

caracteriza por la presencia de familias con pautas rígidas no desintegradas, que 

promueven un abandono prematuro del hogar por parte de las involucradas. El grupo 3 con 

presencia de abandono familiar, víctimas de violencia y deserción del hogar en edad 

temprana. Por último, el grupo 4 que presentan abandono en el hogar. Estas características 

en las edades de socialización preparan el terreno para presentar conductas y actitudes 

sexuales liberales y/o libertinas en algunos casos, con excepción del grupo 4 con abandono 

afectivo que tienden directamente hacia perspectivas libertinas, como se observa en el 

gráfico. En la situación del grupo 3 la percepción y conductas tienden a ser más liberales 

que libertinas. Al seguir la línea punteada que tiene origen en el grupo 1 se puede apreciar 

la representación de una tercera categoría que llamamos conservador, la cual se halla 

aislada, ya que no está presente como forma de pensamiento sobre la sexualidad en las 

entrevistadas, pero algunas mostraron tener disonancias cognocitivas (entre sus actitudes y 

conductas) con dicha perspectiva. De hecho, esta imagen conservadora sobre la sexualidad 

produce rechazo del grupo 1, condición que se puede explicar por el tipo de familias de 
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donde provienen, caracterizadas por pautas rígidas y no desintegradas; este repudio es 

representado con la línea punteada como se observa en la figura. 

 

 Estas conductas liberales y libertinas, en conjunto con las imágenes corporales 

femeninas utilitarias y cuasi utilitarias interiorizadas por estas mujeres, terminan de 

disponer algunas de las condiciones necesarias para tomar el sexo como profesión. 

 

 El ámbito económico es el factor precipitante necesario para la iniciación en el 

trabajo sexual, este se presenta como una categoría situacional que acelera en conjunto con 

los factores anteriormente aludidos (ya sea una familia muy disfuncional o excesivamente 

rígida y una imagen corporal femenina utilitaria).  

 

 Como resultado del estudio se arrojaron tres categorías económicas; presionada 

inestable o estable, que, en conjunto con algunas necesidades secundarias producto de las 

clases sociales de donde provienen, funcionan como coaccionantes. El escenario social 

adecuado es el último elemento de esta “fórmula” de iniciación, puesto que un entorno 

cercano vinculado con el comercio sexual facilita aún más la toma de decisión.   

 

 La ruta antes señalada desemboca en la iniciación en el trabajo sexual por parte de 

estas mujeres, debido a que esto permite la consecución de sus metas o proyectos (“montar 

un negocio”, ahorrar o estudiar) que en la realidad no llegan a materializarse, ya que, según 

lo señalado por actores cercanos, la obtención de dinero rápida actúa en contra, uniéndola a 

un circulo vicioso. 

 

 Según los resultados obtenidos, las familias parecen tener un impacto importante en 

la decisión de tomar el sexo como oficio, puesto que un 63,63% de las entrevistadas 

provenía de hogares desintegrados. Sin embargo, no se puede ignorar el otro 36,37% de la 

muestra, donde las mujeres descienden de núcleos familiares de lazos fuertes con sus 

correspondientes figuras de autoridad y relaciones familiares totalmente estables. La 

acotación es necesaria debido a que Venezuela, como muchos países latinoamericanos, es 

un país representado por la matrisocialidad (Hurtado, 1995), siendo la madre y la abuela 

las figuras de autoridad en la forma de familia dominante, sin necesidad de la presencia del 

padre. 
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 El abandono afectivo, y no necesariamente físico, parece signar a parte de esta 

muestra de trabajadoras sexuales, debido a que algunas podrían estar influenciadas por la 

pérdida de la unidad familiar, que a su vez produce  desintegración familiar.  

  

 Como ya se comentó, es necesario subrayar la presencia de un grupo emergente de 

mujeres con familias estables donde se distinguieron lazos fuertes entre las sexoservidoras 

y sus padres. Tal vez estas fueron movidas por causas de distinto índole como una 

percepción de la sexualidad liberal en conjunto con visiones casi utilitarias del cuerpo, 

producto de las transformaciones sociales que explicaremos más adelante. 

 

 Una segunda explicación para los casos antes mencionados, es que los factores 

familiares determinantes en ellas no estén incluidos en nuestra selección de variables, es 

decir que estas podrían tener la influencia de otros agentes no contenidos. Esto se debe a 

que todo fenómeno social es multicausal, más la naturaleza exploratoria del estudio, 

impiden  reunir en una sola investigación todo el conjunto de factores. 

 

 A pesar de la flexibilidad de algunas pautas orientadoras presentes en la crianza de 

parte de nuestra muestra, ninguna de las familias de las trabajadoras sexuales entrevistadas 

conocían sobre el oficio que sus hijas realizaban. Esta idea está reforzada, en las 

trabajadoras sexuales de la agencia de masajes, quienes realizan este oficio con tal cuidado, 

que cada vez que llega un cliente deben verificar a través de una mirilla si su cara le es 

conocida o no, para poder salir a “modelarles”. Este hallazgo, indudablemente tiene claras 

relaciones con algunas perspectivas teóricas de la sociología de desviación, como es la 

teoría del Labelling Approach, donde se expone que el posible etiquetamiento negativo o 

deshonroso procedente de la relación dialéctica “audiencia-individuo”, por presentar 

conductas diferentes a la pauta, promueve que las trabajadoras sexuales escondan su oficio 

y mantengan una doble vida incluso ante su familia.  

 

 La familia representa el papel de una especie de órgano de control para la 

trabajadora sexual. La funcionalidad y responsabilidad adscritas a la misma, desaprobaría 

el comportamiento de la sexoservidora, la cual evitaría hacer público el trabajo que 

desempeña, para evitar el cuestionamiento. Así lo expone Bergalli (1983) “la secuencia 

acción- reacción se cristaliza en la interacción que se produce entre el actor (autor del 
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hecho) y quien tiene la posibilidad  de definir su comportamiento (órganos de control)”. (p. 

149) 

 

 Una percepción de la sexualidad liberal o libertina, fueron las categorías más 

constantes entre las entrevistadas. La elección del liberalismo como perspectiva permite 

establecer pautas diferentes a las tradicionales con respecto a los valores y a la moral, 

practicando una suerte de maquiavelismo donde el “fin justifica los medios”. Así se explica 

en el artículo Seis Mitos sobre el liberalismo de Rothbard (2005).  “El liberalismo 

propugna que cada uno debe tener el derecho a perseguir sus propios fines como estime 

oportuno. Lo que se defiende es el derecho a actuar libremente, no la necesaria sensatez de 

dicha acción.” 

 

 Tanto es así, que ninguna tendió a actitudes conservadoras sobre la percepción de 

su sexualidad, no obstante, sí estuvo escasamente presente en las ideas interiorizadas 

respecto al rol laboral y en el hogar, esto probablemente podría ser consecuencia de la 

presencia de pautas rígidas en estos casos.  

 

 Otra posible razón de las extendidas ideas liberales, puede encontrarse en simples 

transformaciones sociales en lo que a sexualidad se refiere. Así apunta Giddens (1992) en 

su libro La Transformación de la Intimidad. Sexualidad, Amor y Erotismo en las 

Sociedades Modernas que a través de una encuesta se pudo percatar que las entrevistadas 

menores de 20 años tenían ideas sobre la sexualidad muy contrarias a las de hace algunas 

décadas, ellas no pensaban o veían el matrimonio como necesario para comenzar a tener 

relaciones sexuales, sino se guían por su criterio al comenzar una vida sexual activa. 

 

  Todos estos procesos sociales podrían ser producto de lo que Giddens denominó la 

“fascinación por el sexo” presente en la sociedades modernas.  

 

“La expansión de la sexualidad como fenómeno discursivo, que penetra 

en áreas en las que anteriormente estaba ausente (…) estos cambios son 

al menos en algunas aparte resultado de una lucha y es posible negar que 

hay elementos de emancipación en ello (…) las mujeres en particular, 

han conquistado libertades sexuales que, por parciales que puedan ser, 

son importantes comparada con la situación de décadas atrás”. (p. 157) 

 

http://www.liberalismo.org/autor/rothbard/
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 Esa “fascinación por el sexo” propuesta por Giddens, podría crear nuevas 

alternativas contrarias a las visiones sexuales existentes, que en combinación con otras 

variables,  probablemente determinaría en la elección del sexo como medio para subsistir.  

Indagando  en los antecedentes sexuales de estas mujeres se pudo percibir que en 

contraparte con algunas de la bibliografía consultada de Funda ICI, la iniciación sexual no 

fue determinante para el proceso de incorporación en el trabajo sexual. Si se trata de 

explicar el fenómeno a grosso modo, esto parece ser producto de la clase social de la 

trabajadora. 

  

 Los resultados obtenidos en estas entrevistas parecen indicar, la existencia de 

imágenes del cuerpo femenino distintos a los existentes en otras épocas. La misma 

transformación de la sexualidad antes enunciada posiblemente explicaría este hecho. La 

libertad de elección y la presencia de valores morales distintos a los establecidos, puede 

producir distintas imágenes sobre a lo que el cuerpo se refiere, creando ideas cuasi 

utilitarias del mismo, que se amparan bajo una sexualidad abierta que permite la 

transformación del cuerpo “sagrado” a lo que podríamos llamar “secularización” del 

mismo. 

 

  Lo antes expuesto se evidencia en que la mayor parte de las trabajadoras sexuales, 

un 86,36 %, estaban conscientes del poder que tiene la belleza femenina, muchas de ellas 

acotaron que la belleza no es determinante, pero ayuda. Otro conjunto de las mujeres 

entrevistadas tendieron hacia una visión utilitaria casi pura del cuerpo, donde este puede 

ser utilizado con fines económicos cuestión que estaba presente antes de la iniciación en el 

trabajo sexual.  

 

 En esta investigación no se halló ninguna mujer que se encontrara en pobreza, es 

decir, no había trabajadoras que ingresaran al trabajo sexual porque “no tienen 

posibilidades para cubrir las necesidades básicas para la supervivencia” (Anta, José Luis). 

El concepto de pobreza utilizado es entendido desde la visión de pobreza tercermundista, 

asociada a la miseria y satisfacción de necesidades básicas, correspondiente con el caso 

venezolano. Este enfoque está  muy en contra parte a la perspectiva del primer mundo de 

pobreza; donde la base de la concepción esta signada por la “privación” pero de lo que 

algunos llaman stocks sociales: educación, vivienda, seguridad. 
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 Una proporción significativa de las trabajadoras sexuales presentaban presiones 

económicas antes de iniciarse en el comercio sexual. Otro grupo poseían una economía 

estable, a estas chicas parecía moverlas otros factores económicos que estaban 

relacionados con su status tales como pagar una universidad privada, la adquisición de un 

carro o simplemente el mero consumo.  

 

 Actualmente vivimos en una sociedad de consumo, ciertas estructuras sociales 

ejercen presiones sobres las metas que se debe alcanzar, Merton explica que las sociedades 

proponen ciertas adaptaciones en el caso de que estas no estén bien integradas, 

consiguiendo las metas deseadas a través de medios no tradicionales. 

 

 Como se ha descrito anteriormente el círculo social de estas trabajadoras sexuales 

determinó el escenario social idóneo para la iniciación en el intercambio sexual con fines 

económicos, debido a que el 90% de la población tenía amigos, conocidos o hermanas 

dentro del medio.  

 

 Esto podría explicarse a través de la copia de patrones normativos, de los grupos de 

referencia propuestos por Merton, donde unas de sus funcionalidades es la de proponer al 

individuo modelos de comportamiento, o referencias normativas sobre todo en etapas 

como la adolescencia, como es el caso de un número considerable de estas jóvenes quienes 

se iniciaron al final de la misma, 18 o 20 años. 

 

 De la misma forma funciona la reproducción de patrones y conductas, de hermana 

mayor a hermana menor, presente en dos jóvenes de la muestra, en las cuales se evidenció 

lazos y relaciones débiles entre la madre y la trabajadora sexual. Dicha cuestión puede 

promover la transferencia de roles de madre a hermana mayor, lo cual se argumenta con el 

hecho de que las entrevistadas veían a estas como su único apoyo, afirmando así el 

supuesto de AMBAR
11

  de una posible adopción de roles y conductas vistas en el hogar 

por parte de la trabajadora sexual. 

                                                 
11

 Ver página 33. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

 Antes de exponer las conclusiones del tema, se debe recalcar que esta investigación 

no pretende generalizar sus resultados en todo el fenómeno. Aunado a esto, es necesario 

considerar que la escasa representatividad de la muestra, se debe al difícil acceso de la 

población de estudio. Este estudio se basó en veintidós (22) casos particulares provenientes 

de una muestra por racimo, intencional, con ciertos efectos bola de nieve, cuyos resultados 

fueron presentados, analizados y comparados con las fuentes bibliográficas pertinentes. Por 

su carácter de estudio exploratorio, esta investigación puede arrojar pistas que orienten en 

el inicio de nuevos estudios.  

 

 Una vez visto el análisis de resultados, se puede determinar que las variables 

seleccionadas para la conformación del instrumento ejercen distinto peso en el proceso de 

iniciación en el comercio sexual de alto nivel. Los tipos de familia de origen, la percepción 

de la sexualidad, una transformación de la imagen corporal femenina actuaron como 

factores predisponentes en las entrevistadas. El ámbito económico funcionó como un factor 

de aceleración pero enfocado en la búsqueda de intereses distintos a la mera subsistencia. 

La presencia de estas categorías, junto a un escenario social apropiado, fue la “fórmula” de 

iniciación que se construyó partiendo de los 22 casos estudiados. 

 

 Algunas de las variables que fueron seleccionadas amparadas en fuentes 

bibliográficas sobre el trabajo sexual no tuvieron ninguna relevancia en la realización de 

este estudio, tal es el caso de las iniciaciones sexuales violentas o inducidas que parecían 

determinar la toma de decisiones de las trabajadoras sexuales estudiadas por FUNDA ICI y 

AMBAR. Resultó particular, que esta variable presentada como una característica casi 

inherente a las sexoservidoras, quedó prácticamente anulada en el tipo de población que se 

estudió, cuyas iniciaciones sexuales fueron considerables dentro de las expectativas 

“normales”. 
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 Por otra parte, surgieron otros elementos que no se habían pensado como 

influyentes en el objeto de estudio, tales como la edad de iniciación, la cual sí marcó pauta 

en el proceso de decisión. La edad de iniciación de las entrevistadas estuvo entre los 18 y 

los 22 años, edades en que el individuo se encuentra más vulnerable y los grupos de 

referencia ejercen más impacto en la toma de decisiones.  

 

 Con respecto a la hipótesis de que el tipo de local influye en la clase social de la 

trabajadora parece ser congruente, puesto que la muestra de entrevistadas provenían de 

clase media baja y clase media, lo que afirma que las causas de su iniciación no estuvieran 

relacionadas con la supervivencia económica.  

 

 Paseando por otros aspectos relevantes de esta investigación, las familias 

encontradas en el estudio, fueron de estructura diversa, esto se diferencia con la 

bibliografía consultada, donde toda la población provenía de familias desintegradas. Existe 

un grupo representativo (36,37%) con familias integradas y con situaciones económicas 

estables que tomaron la decisión de iniciarse en el negocio sexual. En estos casos, resulta 

importante preguntarse qué sucede con el factor familia, qué papel juega, cómo es que de 

un hogar estable en todos sus ámbitos, uno de sus miembros termina ejerciendo un oficio 

como el trabajo sexual, en lugar de una profesión convencional. 

 

  Partiendo de este hecho, se puede inferir, tal como se expuso anteriormente, que 

existen otras variables que pudieron haber actuado en ellas como predisponentes y 

precipitantes, no consideradas en este estudio exploratorio. 

 

 En este punto cabe cuestionarse sobre la supuesta naturaleza problemática del 

trabajo sexual, y plantearse si realmente se puede considerar como problema social el 

comercio sexual de elite en estos establecimientos, donde se mantiene ausente todo el tema 

de pobreza extrema. De manera contraria, la parte económica se enfoca en metas 

consumistas o en mejorar su status social. 

 

 Del mismo modo, es importante debatirse sobre la percepción de patrones liberales 

afianzados y la mutación de las pautas morales tradicionales como un problema social en 

mujeres que tienen acceso a un conjunto de alternativas diferentes al trabajo sexual. Este 
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hecho es tan verídico que incluso algunas no habían entrado al campo laboral antes de 

iniciarse en el comercio sexual. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 Toda experiencia de investigación social proporciona algunas sugerencias mínimas 

que se consideran prudentes para quien desea emprender cualquier clase de estudio con 

tópicos similares a los tratados. El trabajo sexual no es la excepción de este precepto, y la 

experiencia más bien lleva a señalar que la naturaleza del comercio sexual, la cual está 

caracterizada por su clandestinidad, requiere de la consideración y el uso de habilidades 

que tal vez en otras investigaciones no sean correspondientes.    

 

Para las personas que estudian el trabajo sexual en Venezuela: 

 

 El uso de papeles y grabadoras aunque son útiles como instrumentos de apoyo en el 

momento de transcripción de la entrevista, funcionan, en este medio, como un factor que 

obstaculiza la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Crea una distancia entre 

ambos actores y da la sensación de superioridad al entrevistado (Información aportada por 

los entrevistados al final de la entrevista). Se recomienda realizar la entrevista en parejas 

donde una tiene un papel más activo y el otro funciona como oyente para  poder reconstruir 

mejor la entrevista, elaborando notas rápidas con los aspectos más importantes, así como 

también frases impactantes y particularidades de interés. Al finalizar pasar a la 

reconstrucción diaria con grabadoras de todo lo acontecido en los locales. 

 

 La informalidad en la entrevista, sin caer en la falta de profesionalidad, en un factor 

que permite un acercamiento más eficaz a la población debido a la misma idiosincrasia del 

venezolano que cede ante “el amigo”, el que se siente cercano. 

 

 Desarrollar las habilidades sociales para establecer un ambiente de camaradería 

entre el entrevistador y la entrevistada. Hay que recordar que se está tratando con seres 

humanos y las actitudes abiertas en un medio que esta signado por la desaprobación y la 

ilegalidad, ayudan al avance de la investigación, además que permite la gestación del 

efecto bola de nieve en la investigación  
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 Otra sugerencia es acercarse en papel participante, como una forma de establecer 

“vínculos” con las entrevistadas con el propósito de obtener más información, dicha 

propuesta surgió de parte de algunas de las entrevistadas que fungieron como líderes o 

guías en este proceso de entrevistas. 

 

Para investigaciones futuras: 

 

 El comercio sexual en locales con cierto prestigio es un tema que ha sido relegado 

por los estudiosos de trabajo sexual. Como se ha explicado a lo largo de este estudio, las 

investigaciones en general se centran en sexoservidoras que tienen como impulsor 

explícito la mera supervivencia, cuestión que difiere de este estudio. 

 

 Lo antes descrito produce un vacío en la investigación sobre trabajo sexual en 

Venezuela, donde queda mucho material por aportar que podría ser de profundo interés 

social. Algunos datos que se consiguieron con la puesta en marcha de esta exploración 

arrojaron las siguientes proposiciones de investigación: 

 

 Establecer una tipología bien definida de la clientela regular que asiste a estos 

locales en busca de servicios sexuales. 

 

 Determinar el conjunto de procesos y dinámicas internas existentes dentro del 

complejo mundo de los Night Club. 

 

 Establecer relaciones sobre el trabajo sexual como un impulsor que influye en la 

iniciación en algunas adicciones, tales como el consumo de drogas, alcohol y 

conductas atípicas en el comportamiento sexual no presentes antes de la 

incorporación al comercio sexual; ninfomanía, falta de deseo sexual, 

homosexualidad o lesbianismo, asunto que se encuentra bastante presente en las 

entrevistas que se realizaron en este estudio. 
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ANEXO A 

 

GUIÓN DE PREGUNTAS: 

 

  

 

Edad____ 

Lugar de nacimiento: ____________Venezolana (De Caracas o el interior) o extranjera 

(Indagar motivos de inmigración) 

 

Abrir con preguntas generales sobre la adolescencia, para luego caer en el tema sexual 

 

(Indicar a la entrevistada que se indagará en algunas preguntas de tipo sexual): 

¿Qué escuchabas de niña sobre lo que era la sexualidad? 

¿Cómo fue tu primera vez?, qué edad tenías?, con quién fue, como te sentiste, que fue lo 

que más te gustó, causó placer, que fue lo que menos te gustó? 

¿Conversaste estas sensaciones con alguien? 

¿Hubo presiones de otras personas (amigos)¿Cambió 

algo en tu vida?, significado de esta experiencia, evaluación de la misma. 

¿Este fue el inicio de una vida sexual activa? 

¿De dónde aprendiste lo que sabes de sexo? 

¿Cómo eliges a tus parejas?, requisitos para relacionarse con ella 

(diferenciar requisitos dependiendo del tipo de vínculo) 

¿Tienes pareja en estos momentos? / Cómo es esta persona (Si no tiene persona más o 

menos estable preguntar por la última relación que él considere importante) (si 

tiene varias personas diferenciar cada una). 

¿Has cumplido todas tus fantasías sexuales? ¿El trabajo es un medio para realizarlas? 

 

 

¿Cómo era tu familia? Conservadora? Liberal? 

¿Cómo recuerdas tu infancia? 

¿Cómo es la relación con tu padre? 

¿Cómo es la relación con tu madre? 

¿Cómo era la sexualidad de tus padres?, Ver si mostraban, afecto, pasión entre 

ellos en presencia de sus hijos. ¿Crees que produjo alguna influencia en tu vida? 

¿Vive con su familia? Si___ No____ 

En caso de ser negativa la respuesta anterior, ¿con quién vive actualmente?:  

¿Proporciona algún tipo de ayuda a su familia? Si___. No____ 

¿Su familia conoce que está en dicha actividad? Si:_____. No:_____. En caso de ser 

positiva, ¿qué opinan? 

¿Cómo es la relación con tu familia? Indagar en este punto para buscar presencia de 

violencia  abuso sexual. 

 

¿Te consideras una persona de pensamiento liberal? 

¿Qué opinas sobre las diferencias de género? 

¿Hombres y mujeres debemos estar en igualdad de condiciones? 

¿Qué piensas sobre el cuerpo femenino? Cuál es tu percepción sobre el cuerpo? ¿Cuál es 

su utilidad? 
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¿Consideras este trabajo como una forma de tener poder sobre otros? 

¿Cuál es el rol que debe desempeñar el hombre? 

¿Cuál es el rol que debe desempeñar la mujer? 

 

 

¿Costeas todos tus gastos? 

¿Cuáles son tus principales gastos? 

Aspiras a ganar más dinero: Si:____ No:____ 

 

 

¿Cómo era tu situación económica (cuando se inició en el trabajo sexual)? ¿Buscar trabajo 

te fue difícil? 

¿Cuál es tu percepción sobre los empleos en Venezuela? 

¿Crees que existen pocas oportunidades de empleo? 

¿Qué pasaría si te quedaras sin trabajar? 

¿Realizas otro tipo de trabajo? 

¿Qué tipo? 

Antes de estar en esta actividad ¿qué hacías? 

¿Qué tiempo tienes trabajando en esta actividad?. 

¿Te gusta hacer este trabajo? ¿Aspiras realizar otro? 

En el caso de tener alguna otra profesión: ¿te gustaría ejercerla? 

 

 

¿En qué moneda te pagan? en dólares? 

¿Vienen muchos extranjeros? 

¿Número aproximado de extranjeros que atiendes? 

¿Cuál es tu percepción de Chacao como punto donde convergen inmigrantes? 

 

 

¿Qué opinas del uso de alcohol y drogas? 

¿Consumes alcohol mientras trabajas? ¿O algún otro tipo de estimulantes? ¿Cuáles? 

¿Los consumías antes de entrar aquí? 

¿Tu trabajo permite costear el uso de estas sustancias? ¿o lo conociste después de entrar al 

trabajo? ¿Lo utilizas como una forma de liberación? 

¿Quién te inicio en el consumo? ¿Lo consumes solo en el lugar de trabajo? 

O ¿también consumes fuera de este? 

 

 

¿Quién te informó sobre este trabajo? ¿Quién te inició en dicha actividad? ¿Cómo te 

enteraste? ¿Por qué elegiste, cómo llegaste a esta actividad? 

¿Qué te impulso a decidirte? ¿Tus amigos conocen que realizas esta actividad? Ver si 

existió influencia del círculo de amigos. 

¿Qué estabas haciendo en ese momento? 

 

 

Una vez que finalice el relato comenzar con esta fase de preguntas: 

¿Tiene hijos? Si:___ No:____. ¿Cuántos?____. Edades:________________ ¿Usted sola los 

mantiene? En caso de que estén en edad escolar, ¿estudian? ¿En un colegio público o 

privado? 

Ingreso mensual aproximado:_______________. 
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 A continuación se le presenta una serie de preguntas de selección simple o de 

completación, referentes a su status socioeconómico. Se le recuerda que la 

información suministrada se mantendrá en total confidencialidad, por lo que 

agradecemos su mayor sinceridad. 

 

Sector o Zona donde habita:___________________ Tiempo viviendo allí:_____________. 

Tipo de vivienda: Propia ______  Alquilada:_______. 

 

Estudios: 

Tipo de escuela: Pública:____ Privada:____. 

Años cursados:_______________________. 

Estudia Actualmente: Si___ No___. En donde: _________________________________. 

En caso de no haber terminado los estudios, ¿Por qué los dejo?:______________________ 

¿Aspiras volver a tus estudios? Si:____. No:____ 

Posee estudio Universitarios: Si___ No___.  

¿Quién paga sus estudios? Usted:____. Padres:_____. Beca:______. 

Otros:____________________. 

 

Estado civil: 

Soltera:____ 

Casada:____ 

En concubinato:____ 

Divorciada:____ 

Viuda:____ 

Si es casada o vive en concubinato responder: 

Tiempo que llevan juntos:____ 

Años cursados en la escuela por su pareja:_____ 

Posee estudios universitarios:_____. En donde:___________________. 

Ocupación de la pareja:________________________. 

 

Familia: 

Situación Conyugal de los padres: 

Casados:____ 

Separados:____ 

Separados pero cada uno con pareja:____. 

 

Ocupación de los padres: 

Madre:_____________________________. 

Padre: _____________________________. 

 

Nivel de instrucción o años cursados en la escuela por sus padres:___________________ 

Posee hermanos: Si____. No____. 

Cuantos:_____.Edades:_______________________________ 

Sexo:_____________________________________________ 

Que posición usted ocupa dentro de su grupo de hermanos:_________________________. 

 

Ocupación de los hermanos: 

Nivel de instrucción o años cursados en la escuela por sus hermanos (especificar si algunos 

estudian actualmente y en que?) _______________________________________________ 


