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Abstract 
 

It establishes prostitution as a migrant woman's coping with extreme poverty in order to 

fulfill her role as mother and family caregiver, triggering ambivalence by questioning moral 

values, social stigma and worth. As situated research, it analyses the context of frontier and 

female inequality, as well as the invisibilisation of prostitution as a cultural condition of 

slavery towards women. With a hermeneutic, qualitative approach and case design, with in-

depth interviews with four migrant women between 25 and 35 years of age who work in 

prostitution, triangulated with data from cartographic tours, interviews with two migrant 

women who are knowledgeable about the reality of prostitution and an interview with a 

police authority in the sector. Data analysis with AtlasTi software, triangulation of actors and 

findings from semantic networks, allowed us to highlight perceptions of care and family 

commitment, pain and recognition for lack of opportunities, moral commitment as caregivers 

of their families who are in vulnerability. On a personal level, there is a nullity of their role as 

women as self-punishment, the need for acceptance by their family, the maternal role takes 

precedence, social roles are restricted by isolating themselves, avoiding the creation of filial 

and loving bonds, low self-esteem and physical neglect. 
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Resumen 
 

Se establece la prostitución como afrontamiento de la mujer migrante ante la pobreza extrema 

para cumplir su rol materno y de cuidadora familiar, desencadenándole ambivalencia al 

cuestionar valores morales, estigma social y valía. Analiza el contexto de frontera y 

desigualdad femenina, la invisibilización de la prostitución como condición cultural 

esclavista. Con un abordaje de estudios de casos, con entrevistas en profundidad a cuatro 

mujeres migrantes entre 25 a 35 años que ejercen prostitución, trianguladas con datos de 

recorridos cartográficos, entrevistas a dos mujeres migrantes conocedoras de la realidad de 

prostitución y entrevista a una autoridad policial del sector. El análisis de datos con software 

AtlasTi, triangulación de actores y hallazgos a partir de redes semánticas, permitieron 

destacar percepciones de cuidado y entrega familiar, dolor y reconocimiento por falta de 

oportunidades, compromiso moral como cuidadoras de sus familias, quienes se encuentran en 

vulnerabilidad. En lo personal existe nulidad de su rol de mujer como autocastigo, necesidad 

de aceptación por parte de su familia, se antepone el rol materno, se restringen los roles 

sociales al aislarse, evitando la creación de vínculos filiales y amorosos, baja autoestima y 

descuido físico. 
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nvestigar la prostitución en territorio fronterizo con migrantes femeninas, permite ver 

un campo del conocimiento con dos tendencias prevalentes: 1. La abolición de la 

prostitución dada la deshumanización femenina que fortalece el patriarcado 

neoliberalista y la desigualdad de género (MacKinnon, 2014;Campdepadrós, 2019; Goodall, 

2019; Domingo, 2020; Rigotti, 2021; Burgos y Plaza Del Pino, 2021) o 2. El trabajo sexual 

como postura reguladora que lo desliga del ser mujer, para presentarlo como autonomía 

corporal y regular la industria erótica que contempla, desde material audiovisual como cine 

con contenido sexual, mercado sexual online y todas las redes entorno a las zonas de 

tolerancia que involucran bares, tiendas de sexo, restaurantes, discotecas, transporte, hoteles, 

residencias y vendedores informales que se lucran de esta industria conexa (Brittany, 2019; 

McKeever, 2020; Cooke, 2020; Haak, 2021; Mostafa, Renukunta & Havins, 2021; Teixeira et 

al., 2021). 

Estos antecedentes evidencian la necesidad de ahondar más en elementos de la 

prostitución como forma de esclavitud sexual que denigra y violenta a la mujer como objeto 

de placer masculino que se comercializa en una industria a la cual le interesa la pobreza 

femenina, para nutrir así, este lucrativo negocio, Con base a ello se plantea como problema: 

¿Cómo la mujer migrante venezolana en condición de prostitución experimenta ambivalencia 

en sus roles de vida familiar y de madre? Así mismo se plantean propuestas de afrontamiento 

social desde la sororidad como herramienta intersubjetiva para salir de la prostitución y evitar 

su réplica. 

 

 

Contexto 

 

Comprender la migración desde las mujeres entrevistadas, implica situarse en dos espacios 

físicos: -1. El que abandonan y 2. El que las recibe- y un tercer espacio, el mental, -

suspendido-, creado del pasado y del presente, del recuerdo y la vivencia, un espacio de 

añoranzas y duelos, y también de fuerza, impulso y muchos sacrificios que no las dejan 

abandonar la prostitución, para proveer a sus familias. La ciudad de Cúcuta desde 2016 ha 

sido escenario de diversidad e hibridación poblacional (García Canclini, 1989) generando un 

paisaje constante (Folch & Bru, 2017) en el tránsito del migrante hacia lo desconocido y 

especialmente a aquello que otorga o niega derechos (Carroll, Luzes, Freier & Bird, 2020).  

Las oleadas migratorias, diferentes tipos de migración y ahora la Re-migración permiten 

ver características de clase, género, familiaridad o individualismos, lo mismo que variadas 

motivaciones como económicas, políticas, enfermedad, desesperanza o, para visibilizar ante 

el mundo, que en su país son invivibles (Mazuera-Arias et al., 2019). 

Cada narrativa de las migrantes registra desarraigo y dolor al buscar nuevas posibilidades 

de vida que las llevan a afrontar interseccionalidad (Lombardo & Verloo, 2010) ya que son 

jefas de familias, con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, jefas de hogares de 

mujeres -madre, hija, abuela-, cuidadoras de  enfermos crónicos y familias en pobreza 

extrema, las cuales han llegado a un territorio que comparte profundas violencias 

estructurales sustentadas en la pobreza y economías ilegales que las incorpora a la 

prostitución, las expone a la trata de mujeres, mendicidad, oficios mal remunerados o mulas 

del narcotráfico. (Colmenares, Fuentes y Mantilla, 2021; Semana, 2021). 
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La global desigualdad femenina, histórica y transversal (Zandvakili, 2000; Sanders, 2004) 

es también una realidad local, por ello el trato de subciudadanas (Russo, 2017), cuidadoras 

sin derecho al cuidado (Chen, Fan y Chu, 2019; Lim, Tellez & Ismail, 2020), les exige ser 

entregadas en sus roles de madres, hijas, esposas y amigas, sitúandoles en oficios mal 

remunerados que acentúan la pobreza femenina (Aguilar, 2011) la cual alcanzó en 

Latinoamérica un 12.4 % en 2021 (OIT, 2021) y en Colombia un 18.1% en 2020, así mismo 

la pobreza multidimensional fue de 15.7% en lo urbano y de 31.2% en lo rural, los hogares 

con jefatura femenina representan un 17.6% de pobreza, mientras que el 27.5%  de las 

mujeres que viven en lo urbano no cuentan con sustento económico propio-cifra que se 

aumenta a un 35.9% de quienes viven en lo rural-, según lo indicó ONU Mujeres, al 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y a la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer (2020). 

Otras desigualdades de las mujeres en Colombia muestran que el 89.5% de ellas realizan 

al menos alguna actividad doméstica o de cuidados por la que no reciben pago, y en cuanto a 

su salud sexual y reproductiva se destaca que 1 de cada 6 adolescentes ha sido madre 

(MINSALUD, 2021). De otra parte, la morbilidad materna en 2020 fue de 37.2 por cada mil 

nacidos vivos, y la serie de vulnerabilidades en atención calificada de partos, anticoncepción, 

violencia física, sexual, psicológica, económica siguen incrementándose tras la pandemia por 

Covid-19, lo cual hacen evidente que las luchas por la igualdad de género aún no alcanzan 

una vida paritaria frente al acceso de derechos. 

El departamento Norte de Santander -donde se realizó la investigación- ha estado durante 

10 años consecutivos, evidenciando pobreza sostenida de un 36% a 34% y niveles de 

desempleo de 18.1%, con una población de 1,642,746 habitantes, en 40 municipios 

eminentemente agrícolas que aportan un 1.58% al PIB nacional, además de problemas de 

economías ilegales como cultivos ilícitos, contrabando y diversos grupos armados que 

generan el contexto de vulneración ante mujeres migrantes, con personas a su cargo, sin 

ingresos, sin documentos y sin redes institucionales de acogida (Chiagozie et al. 2023; 

DANE, 2021).  

Realidad que evidencia un contexto de pobreza, carente de políticas públicas, que saquen a 

las mujeres de la vulneración e impida espacios que legitimen la industria del sexo, la cual ha 

venido dejando despolitizado el fenómeno de opresión para convertirlo en algo naturalizado, 

con estrategias de hipersexualización, instaurando imaginarios que sobrecargan de sexualidad 

a la mujer para sustentar así la prostitución como fenómeno colectivo, que invisibiliza su 

daño, y legitima una práctica social patriarcal transversalizada por un capital neoliberal 

contemporáneo como forma sistémica que argumenta el consentimiento y una supuesta 

libertad, ocultando la real desigualdad que encierra y que lleva a que cada vez más las 

mujeres de los países pobres, deben abandonar sus territorio para prostituirse en escenarios 

donde el comercio las ponga como objetos. (Cobo Bedia, 2021).  

Desde este contexto se plantearon tres categorías de análisis: 1. “La prostitución”: como 

medio de placer patriarcal ante la victimización femenina, bajo imaginarios en los cuales el 

cuerpo de la mujer es un objeto de recreación masculina legítima, que se alimenta de una 

industria de ocio que ha venido banalizando la sexualidad y haciendo de ella una 

hipervaloración del placer, como práctica histórica de socialización masculina  como lo 
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expresa Gómez y Pérez (2021) en la cual los hombres reconocen buscar “placer, cuerpos 

femeninos espectaculares, sexo rápido y sin compromiso, sexo de una profesional, diversión, 

relax, diversión con los amigos, afecto, tetas grandes, amistad, etc” (p: 20) y en la cual la 

mujer es cosificada arguyendo que son ellas quienes deciden ser objetos, por ello, no se 

plantean ningún juicio ético, sentimiento negativo o consideración, ya que pagan por un 

servicio (Chejter, 2011).   

Del lado femenino, se destaca una realidad de pobreza y explotación (Strøm, 2009; 

Domingo, 2020), de necesidad, hambre, opresión, desprecio y mendicidad, pero sobre todo de 

ausencia de protección de derechos civiles, tal como lo manifiesta MacKinnon (1993) cuando 

denuncia que las mujeres prostituidas “son torturadas mediante violaciones repetitivas y en 

todas las formas más convencionalmente reconocidas. Las mujeres son prostituidas 

precisamente para ser degradadas y sometidas a tratos crueles y trato brutal sin límites 

humanos al ser compradas y vendidas”  

2. La segunda categoría emergente es la “ambivalencia”: como sentimiento de 

responsabilidad y cuidado familiar, por encima de sus propios cuidados, pero también de 

vergüenza por denigración personal y social, tal como lo describen Villarroel y Vergara 

(2016), Romero (2016) cuando muestran la ambivalencia como un fenómeno psicosocial al 

experimentar sentimientos positivos y negativos tras actitudes evaluativas de realidades 

cultural que presenta expectativas normativas contradictorias. 

Y, como 3. Categoría, se aborda “la sororidad”, siguiendo postulados de Lagarde (2006) y 

Lamas (2015) que permitan develar situaciones que exigen la construcción de redes de apoyo 

como posibilidad de cuidado mutuo y exigencia de política de derechos humanos para la 

mujer. En estas categorías se abordarán otras miradas teóricas como la feminización de la 

pobreza, migración femenina, que permiten reflexiona en fenómenos sociales históricos como 

la desigualdad y segregación, evidentes en la migración femenina mundial la cual alcanzó los 

135 millones en 2021 según McAuliffe y Triandafyllidou (2021), que evidencia peligros: 

Una consecuencia clara de la feminización de la migración es el aumento en los riesgos y las 

vulnerabilidades a las que las mujeres y niñas migrantes están expuestas, sobre todo aquéllas 

que emigran en condiciones irregulares. Durante la ruta migratoria estas migrantes se ven 

particularmente expuestas a diversas expresiones de violencia de género tales como: violencia 

física, abusos sexuales, violaciones sexuales, secuestro, extorsión, trata de personas, 

explotación y sometimiento a actividades ilícitas (OIM, 2017). 

Desde las múltiples teorías sobre migración como las neoclásicas, o nuevas perspectivas 

económicas del mercado dual, institucionalista, de los sistemas mundiales, en red, 

acumulación causal y de los sistemas de migración (Pasichnyk, 2019) se abordan análisis 

asociados a variables económicas, geopolítica o humanitarias que enfrentan los países y que 

van colocando a unos en desventaja frente a otros, haciendo que esta sea una constante de la 

vida poblacional de todas las épocas. 

Esta desigualdad económico-política consiente la minimización femenina en una 

estructura social disímil que genera interseccionalidad1 y discriminación (García & Olivera, 

2006) acentuándose durante las migraciones, y permitiendo una minima posibilidad de 

participación económica a través del envío de remesas (Landry, 2012) sin que se deje de 

seguir encasillando a la mujer en su rol tradicional reproductivo, de hogar y vida privada, con 
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lo cual migrar le representa en su mayoría de veces, continuar en su roles tradicionales y de 

vulneración. 

 

 

Métodos 

 

Se realizan estudios de casos múltiples, siguiendo la metodología de Simons (2009), dada la 

necesidad de comprender la experiencia de las realidades vividas se desarrollaron 2 

recorridos cartográficos que permiten tener la ciudad como texto y comprender las 

particularidades de los escenarios de tolerancia, los paisajes que se recrean en medio de los 

ambientes y las vivencias que permitieron ver contextos transitados por el afán, el estigma y 

la indiferencia. Allí se establece contacto con 2 mujeres migrantes conocedoras de la realidad 

de prostitución que no la ejercen a quienes se les realizan entrevistas y sirven de puente para 

contactar a las mujeres participantes voluntarias.  

Así se realizan los estudios de caso con 4 mujeres migrantes venezolanas, en edades de 28, 

36, 37 y 40 años, con más de 3 años de residencia en la ciudad, con roles de madre-hijas y de 

nivel académico superior al bachillerato, se aplican entrevistas en profundidad como 

narrativas de vida que se orientan con preguntas sobre sus roles familiares, migración, 

adaptación al contexto, la vida y el ejercicio de la prostitución en la ciudad.  

El análisis de las entrevistas y recorridos se realizó a través de codificación y 

categorización con software AtlasTi 9 según las directrices de Strauss & Corbin (2002) y 

triangulación de actores (Flick, 2015). Estas codificaciones permitieron establecer las tres 

categorías de: 1. Prostitución, 2. ambivalencia y 3. sororidad. Se analizan los hallazgos a 

partir de redes semánticas en las cuales las codificaciones emergentes muestran la pobreza 

como elemento de reconfiguración de las relaciones familiares, la incidencia en las pautas de 

crianza y la autoridad de las madres, la trasposición de valores existentes y manifestados por 

las participantes que las llevan a anteponer la economía frente a la convivencia y con ello, la 

migración y la prostitución como alternativas de vida. Se puede ver el afrontamiento familiar 

en solitario por la ausencia de políticas públicas en materia de familias transnacionales.  

 

 

Resultados 

 

La prostitución: sacrificio y ambivalencia frente a los roles 

 

La indagación del imaginario sobre prostitución evidencia que es poco, vago y generalizado, 

tal vez por ser innombrable, falto de ética, lo cual condena a la marginación social que viven 

quienes la ejercen, por ello escuchar que es el oficio más antiguo de la humanidad, solo lo 

naturaliza, lo acerca al concepto actual de trabajo sexual2 y lo ubica en una realidad de 

desigualdad, clasismo y brechas, aquello que alguien debe realizar, pero sin que se le ahonde 

como reflejo de la inmoralidad segmentaria de los sistemas económico-políticos y no, de 

quienes deben vender su cuerpo. 

La naturalización de la segmentación poblacional marginada, de quienes ejercen la 

prostitución es un problema desde la concepción de representación, como lo indica Cuadros, 
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(2018) “construimos o usamos representaciones imaginarias de los otros” para que nos 

“relacionemos con ellos, con base en dichas representaciones imaginadas” “al parecer nos 

relacionamos con los otros creando siempre grupos de distinción” (p. 80) y es lo hecho en 

base a la prostitución y a las migrantes, una construcción guiada por un conjunto de creencias 

erróneas pero validadas en lo fácil, la aventura, el no pertenecer o desarraigarse del sexo 

privado y ligado al hogar -en el caso de la prostitución- y del no quedarse en la nación, en su 

territorio y su cultura, la cual le fue asignada por naturaleza -en la perspectiva de las mujeres 

migrantes-, encasilladas y llevadas a ejercer la prostitución como un acto de negación de las 

posibilidades de un empleo, justificando imaginarios de no quedarse en su vida 

históricamente hogareña.  

Siguiendo con Cuadros (2018) y su comprensión de las representaciones, es importante 

destacar que “entre más alejados de nuestras costumbres, más distantes resultan con respecto 

a nuestra percepción esos otros y sus modos de ser” (p. 80)  modo disfrazado, que no permite 

ver la marginación social, sino la desobediencia a una sociedad conservadora incuestionable 

en su orden estructural, que se sostienen en elementos discursivos de procesos históricos y 

sociales que mantienen las representaciones, modificando pequeñas lógicas, como en el caso 

de la prostitución cuando Bianchi (2008) explica: “Entre literatura y prostitución se entretejen 

tramas que plantean construcciones y representaciones diversas pero recurrentes” (p. 2). Esta 

autora analiza la evolución de la percepción de la prostitución en el siglo XX a partir los 

diferentes estudios  literarios, encontrando realidades donde la describen como una práctica 

marcada por la condena social, el desprecio, estigma y en donde el cuerpo es visto como un 

objeto de uso clandestino, señalado moral e higiénicamente, condenado por el imaginario del 

uso del placer, la vida fácil, la inclinación por la voluptuosidad del goce pecaminoso y por 

ende marginada, desterrada y castigada, lo que la conduce al fracaso, la locura, la enfermedad 

y la muerte- que se justifica como consecuencia de su escogencia de vida. 

Una evolución del concepto incorpora visiones a problemas sociales como la pobreza, el 

comercio de los cuerpos como mulas de droga, la esclavitud sexual ilegal sin que ello las 

excuse o las exima del estigma de ser mujeres de la calle, del burdel, de la mala vida, de la 

periferia; ampliando posturas para la comprensión de la exclusión y la representación de la 

mujer como víctima de carencias económicas, educativas, afectivas y de abandono. Todo 

esto, la posiciona en el imaginario social como una mujer caída, condenada a envejecer sola, 

enferma, explotada y carente. 

Por último, el imaginario social construye nuevas narrativas sobre la prostitución desde la 

voz del sujeto, que trasciende la sexualidad sin dejar de lado el hecho de cuestionarla, pero 

ahora le permite ver un poco más sus necesidades económicas, sus sufrimientos tras mostrar 

los vejámenes de explotación, violación y abusos que la configuran como una marginal tanto 

en su cuerpo como en su vida física, su lugar de residencia y trabajo. Con estas características 

de mayor conciencia de lo que se hace, aparecen nuevos relatos de “prostitutas justicieras”, 

asesinas o violentas, diversas, dispuestas al goce, a la exploración de lo prohibido, deseosas 

de ser poseídas y en últimas sumidas en las narrativas que perpetúan la exclusión. 

Para Hernández (2021) en el libro Geografía del Trabajo Sexual en las fronteras de 

América Latina, se destacan de un lado: las fronteras como territorios que conectan las 

marginalidades, la historia de los territorios y sus zonas de tolerancia, la migración y el 

usufructo de los más necesitados y por otro lado, resalta las diferentes formas de concebir y 
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evolucionar de la prostitución  a sexo servidoras, chicas prepago, garotas de programa, 

escorts, las paraditas -en las calles- y el sexo transaccional, como diferentes formas en que las 

sociedades van legitimando este trabajo sexual. 

Este recuento de relatos que recogen lo denigrante e invariable del imaginario, Cuadros 

(2018) describe como instauración del otro, como algo determinado por el imaginario en un 

mundo en el que lo social, nos asigna un lugar el cual nos configura en la vida relacional. Es 

esta situación la que están enfrentando las mujeres migrantes venezolanas, para proveer a sus 

familias de alimentación, vivienda, medicina y educación; que se someten a vivir la 

prostitución y llevar los razonamientos de una sociedad que las denigra antes de cambiar sus 

sistemas sociales de segregación.  

Las realidades de las mujeres entrevistas son un reflejo de lo analizado anteriormente, 

cuando expresan:  

No me relaciono con las muchachas porque ellas son muy problemáticas y por miedo a que en 

algún momento coincidan con alguien de mi familia y les cuenten (P2),  

Mis hijos son pequeños, ellos casi no me cuestionan, pero mis hermanos y mi abuela si me 

preguntan mucho sobre ¿qué hago?, por eso también he tratado de tener un espacio en las 

tardes para poder contestar llamadas sin que me sienta nerviosa (P2),  

En el momento me daba cosa, pero realmente me tocó, porque no tenía nada que darles a mis 

hijos y entonces me tocó trabajar en esto, no había más opción y tenía que ayudarme (P1);  

la mujer venezolana es discriminada, porque ella se busca la discriminación, porque, si estoy 

ejerciendo un trabajo que todo mundo señala, uno tiene que tratar de ser mejor que lo que está 

viviendo (P3).  

Y bueno ¿qué más? me tocó porque ¿qué más iba a hacer?, duré como tres días sin poder 

trabajar, ya mi niño tenía hambre (P4).  

Entre la sanción, la culpa y las realidades crece cada vez más la legalización de la 

prostitución como trabajo sexual. Así, la categoría: trabajo sexual define mercantilmente este 

fenómeno de alcance global como práctica de libre mercado mundial del sexo el cual está 

exponiendo a una movilidad de las personas prestadoras de servicios sexuales exponiendo a 

nuevos peligros tecnológicos como pornografía, tráfico y comercio sexual. En este sentido 

Tirado (2011) argumenta: 

Prostitución, trabajo erótico, turismo sexual, explotación sexual de adultos, pornografía 

infantil/adulta y la trata de personas con fines sexuales, categorías que por su misma esencia 

se desenvuelven generalmente en un plano de la economía ilegal o subterránea, lo cual 

implica de comienzo una dificultad en la cuantificación del fenómeno, aunque es necesario 

señalar que existen esfuerzos que intentan desarrollar una aproximación a la magnitud del 

fenómeno (p.130). 

La naturalización de este lenguaje mercantilista de los servicios no solo ignora la 

condición emotiva, relacional, familiar y de necesidad en los contextos reales de las mujeres 

del mundo, sino que legitima la pobreza femenina, desconoce la realidad de la maternidad 
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proveedora y cuidadora, desdibuja la historia marginal de la que ha sido víctima la mujer, 

imposibilitando el cierre de brechas de género. Por ello, las voces de las mujeres migrantes 

que se ven abocadas al ejercicio de la prostitución sitúan la ambivalencia social en la misma 

ambivalencia de las mujeres tras un ejercicio de roles de cuidadoras de sus hogares, a la vez 

que dejan de lado su propio bienestar. La falacia de un trabajo regularizado solo favorece a 

los clientes que encuentran que además de complacientes, estas mujeres no los contagien y 

los protejan de contraer una enfermedad sexual, lo cual les da mayor posibilidad de 

someterlas a relaciones sin el uso del condón. 

La realidad de la migración femenina encuentra entonces mujeres que deben cambiar 

sueños laborales por realidades de estigma, pecado y pérdida de estatus social, ambivalencia, 

tras un amor de sacrificio familiar, y el odio y vergüenza que estos mismos familiares van a 

sentir por ellas al descubrir su realidad. En este sentido, para Villarroel y Vergara (2016) la 

ambivalencia es un fenómeno psicológico y social, por un lado, los psicólogos lo describen 

como sentimientos duales productos del psiquismo, lo cual lleva a experimentar sentimientos 

positivos y negativos, mientras que, desde lo psicosocial, es visto como actitudes evaluativas 

de las personas hacia los objetos o las acciones de otros grupos sociales que van 

presentándose como respuesta individual, pero coincidente por los imaginarios colectivos. 

Por otro lado, Romero (2016) considera la ambivalencia desde lo biológico genético 

(ambivalencia ontológica), lo cultural (ambivalencia sociológica) y el ambiente 

(ambivalencia situacional) cuya experimentación se sitúa entre lo racional y emocional que 

lleva a un constante cambio de actitudes y reconocimiento de pluralismos no patológicos sino 

propios de su condición natural y cambiante, propia de la estructura social en las cuales se 

presentan expectativas normativas contradictorias. 

Algunas causas sociales de ambivalencia descritas por Romero (2016) es la “disyunción 

entre aspiraciones prescritas culturalmente y la estructura de oportunidad para realizar esas 

aspiraciones” (p. 42) siendo ésta la que más se acerca a la realidad de las mujeres migrantes 

venezolanas que hoy se ven enfrentadas a ejercer la prostitución como un medio de 

subsistencia propio y para sus familiares. Esta disyunción resalta los roles culturalmente 

adscritos a la mujer, a la madre, a la esposa o hermana que la clasifica antropológicamente 

como pilar de su red parental, encargadas de la crianza y las labores domésticas, las cuales se 

traducen en amores manifiestos y emociones que construyen a los otros a través de momentos 

como cumpleaños, ceremonias religiosas como bautizos, primeras comuniones, quinceaños, 

navidades o eventos de dolor como funerales, enfermedades etc. (Gil & Gonzálvez, 2012), 

situaciones que en últimas se convierten en circunstancias de felicidad familiar a costa de 

enviar remesas, construir redes que les permitan extender sus brazos y sus cuidados y ser 

protectoras de sus familias, para lo cual es urgente un ingreso económico que las conduce a la 

prostitución. 

El panorama muestra mujeres desesperadas que han optado por ejercer la prostitución y 

cumplir así con lo que Lagarde (1998) describe como rol sociocultural de género femenino 

cuando explica 

Cada sujeto es producto de la interrelación entre su experiencia condicionada socialmente y la 

cultura en que vive. Por eso, la condición histórica del sujeto determina su subjetividad, la 
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cual como proceso global es construida, no es innata, el sujeto se constituye en y por su 

subjetividad (Lagarde, 1998, p. 17)  

Es decir, subjetividades de cuidadora abnegada. Al respecto, la historia parece la misma en 

las cuatro mujeres entrevistadas, las conocedoras de la realidad y el agente de policía: 

Me vine de Venezuela por la necesidad, la situación de la comida y me vine para acá con 

metas, vine a trabajar en tiendas, pero lamentablemente no me abrieron las puertas, … Allá 

llegué hasta cuarto año en la universidad, yo trabajé hasta embarazada porque eso de estar 

aguantando hambre es muy duro mami, más duro de lo que uno pensaba cuando era pequeño, 

porque ahora uno es… es grande y tiene que responderles a los hijos y en ese momento al 

marido también. Me han pasado cosas buenas y cosas malas aquí, tuve un accidente en mayo, 

pero así trabaje, trabajaba con muletas, igual tenía que trabajar para mantener a mis hijos yo 

pago arriendo, súmele la comida de todos los días. Esto es una lucha todos los días, es una 

lucha de lunes a lunes, desde la mañana hasta las nueve de la noche, a veces no hago nada, me 

he ido con las manos vacías, blancas con que darles comida a mis hijos [llanto… suspiro], es 

horrible. Hay muchas cosas que le pasan aquí a uno [suspiro], la policía a veces algunos son 

conscientes, otros no, lo corren a uno, lo maltratan a uno. Con migración, cuando yo llegué 

aquí nueva, vino migración y me dio una golpiza, me pusieron la costilla morada y este brazo 

me lo golpearon [trata de estirar el brazo y se queja de molestia] (P1). 

Contexto de pobreza y migración un factor detonante que se perpetúa 

La pobreza femenina, implica comprender la historia de exclusión con perspectiva de género, 

la exclusión de tierras, viviendas, salud, educación y especialmente de trabajos estables y 

bien remunerados, debido a las relaciones de poder, en sociedades de construcción patriarcal 

que niegan las condiciones al mercado de trabajo y los espacios políticos (Bonavitta, 2016) el 

cual expulsa de los territorios de origen y revictimiza en los espacios de acogida, 

convirtiéndola en una pobreza transgeneracional que experimenta tras la maternidad forzada, 

carente de legislación femenina que termina por favorecer la dinámica demográfica de la 

pobreza femenina, exclusión y migración forzada. (Lamas, 2017). 

Es evidente en las mujeres entrevistadas su situación de pobreza: P1 Al migrar ella, sus 

hijos quedaron a cargo de su hija mayor, quien no contaba con recursos para la manutención 

de la familia; P2. En el país receptor no encontró opciones laborales que le permitiera 

establecerse y proveer a su familia en el país de origen; P3. Al migrar a Colombia dejó a sus 

hijos al cuidado de su cuñada, meses después de estar en Cúcuta su cuñada y su hermano 

fallecieron en un accidente; por lo cual necesitaba rápidamente mayores ingresos para cubrir 

los gastos fúnebres, traer a sus hijos y buscar cuidadora; P4. migró con su hijo de un año, 

transcurridos tres días y ante la imposibilidad de conseguir dinero para darle de comer a su 

hijo, optó por la prostitución, como lo revelan estas narrativas: “A pesar de que trabajo en 

esto le puedo dar una mejor alimentación que allá. Allá la situación es muy fuerte. Mi 

prioridad es él (refiriéndose a su hijo), y cuando puedo le mando a mi mamá también” (P4). 

Es notorio el sacrificio de unas familias que buscan ser funcionales sobreponiéndose a las 

circunstancias migratorias que les han agudizado la pobreza y precarizado sus vidas y 

dinámicas, como por ejemplo la administración de la escasez: 
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Yo me pongo una meta, que si para la comidita, que si para el arriendo, para mis hijos, porque 

es mi responsabilidad, son mis hijos y los cuido sobre todas las cosas, yo siempre los cuido 

mucho, los protejo mucho (P2). 

Me duele mucho la verdad, empezando porque ya no estamos juntos, casi no nos vemos y mis 

hijos cada día son más rebeldes (P1), pero la plata se las mando yo, todo lo que necesitan, 

aunque en Venezuela ahora todo es en dólares y casi no me rinde (P3). 

Esta pobreza se hace invisibles para los gobiernos, solo en cifras que son lejanas a la 

protección, según Vásquez Mejías (2016) es un motivo más para justificar que en población 

vulnerable, son comunes los problemas de prostitución y delincuencia que no resulta extraño 

para el gobierno, pensar que quienes ejercen la prostitución “van por cuenta propia a lugares 

alejados y peligrosos para enfrentar la escasez con su cuerpo como moneda de cambio para 

generar mayores ganancias”. (p. 59) 

Para Patiño (2017) esta relación de alteridad refleja la formación de sí misma tras el 

reconocimiento de su propia fragilidad y del amor que define la identidad de género 

femenino, según lo expresa Lagarde, (2001) y por lo cual se exponen a lo marginal 

(Rodríguez & Obando, 2016; Hernández, 2014; Hernández, 2016). 

Legitimar la prostitución es validarla como “Símbolo de subordinación o de la opresión de 

las mujeres” (Lamas, 2007, p. 3) que inicia en casa y se eleva a “los sistemas políticos en los 

que todavía hay machismo, clientelismo y proliferan las injusticias, los chantajes y la 

violencia directa” (Gámez, 2004, p. 4), los cuales están lejos de brindar políticas de 

protección de género y abolición de brechas como se evidencia en las afirmaciones de dos 

entrevistadas. 

Yo no le deseo a nadie seguir este mundo.. esto es muy peligroso, aparte de hacerlo, el 

hombre cree que nos compra y entonces, ¿qué pasa si nosotras no complacemos al hombre? 

ellos reaccionan hacia nosotras con violencia, maltratos hasta nos pueden matar (P2). 

Yo he vivido muchas cosas desagradables, todo es desagradable en esto. Aquí discriminan, 

hablan mal de nosotros, por lo menos donde yo vivo todo el mundo habla mal de mí. Me 

juzgan, me dicen cosas, incluso he tenido peleas por lo mismo, pero no saben por qué lo hago, 

si yo no tengo más nada que hacer, yo me puse a vender tintos y los policías no me dejaron 

vender tintos, me toco otra vez; en la cuarentena yo saqué los termos y la policía no dejó 

trabajar, entonces yo vuelvo a esto (P3). 

Sororas en luchas transgeneracionales 

Si bien la sororidad involucra relaciones de mujeres entre sí, brindándose apoyo en 

situaciones de crisis, que les permitan ser, liberarse, no juzgarse, perdonarse lo no cometido, 

curarse y cuidarse del mundo, tejer cercanías, vencer los tabúes y normas sociales (Lagarde, 

2006) es también un proceso político de exigencia de derechos propios de la modernidad bajo 

los cuales se proporcione la “realización radical de sus principios de igualdad, libertad y 

fraternidad transformada desde la epistemología política feminista en igualdad en la 

diferencia, libertad y solidaridad” (Lagarde, 2006, p. 125), fin que no es un sentir para todas y 
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todos, pues se hace invisible en la medida en que persigue un trasfondo de igualdad en los 

órdenes patriarcales hasta ahora establecidos. 

Promover sororidad hacia las mujeres migrantes, es un principio de identidad y lucha 

femenina, que implica apropiar la realidad de la prostitución, para resignificar y condenar la 

instrumentalización del cuerpo femenino como objeto de uso masculino sustentado en una 

relación desigual y jerarquizadora la cual amerita unir fuerzas para conformar agendas 

publicas frente al trato igual, promoviéndolo y enraizándolo en la cultura (Lamas, 2015). 

Resignificar las relaciones de estigma entre las mujeres  

La comprensión de la situación de las mujeres en prostitución lleva a un ejercicio real de 

feminismo como movimiento y campo de acción política (García & Olivera, 2006) como 

“principio de la equivalencia humana, igual valor entre todas las personas porque si tu valor 

es disminuido por efecto de género, también es disminuido el género en sí” (Lagarde, 2009, 

p. 3), la identidad sorora frente al sufrimiento de estas mujeres migrantes prostituidas por la 

indiferencia, por la violación de sus derechos y por culturas que promueven imaginarios de 

sacrificio femenino y estigma. Reflejo de ello lo manifiestan las misma entrevistadas: 

Eso es de una amiga mía ella es peluquera y antes trabajaba por aquí, vendía comida y perros 

calientes, ella la sacaron de ahí … y le dije dame las tarjeticas para dárselas a las muchachas y 

yo le hago el favor y las traigo y ellas van para allá y ella es la que me arregla a mí las uñas 

(P1). 

La señora Nubia y Nora, ellas me alquilaron ese espacio donde pienso montar el comedor y 

yo estoy trabajando y reuniendo dinero para montar un negocio allí porque yo sé que ese 

negocio me va a sacar a mí de la calle, yo las aconsejo y les digo que el cuerpo se desgasta, 

uno tiene que luchar por sus hijos (P2). 

Un feminismo social familiar, una deuda pronta por sanar 

La maternidad como un factor biologicista, cultural, social y religioso termina por condenar a 

la mujer a la prostitución, tras instaurar una maternidad de abnegación que sitúan a la madre 

como centro de relaciones estereotipadas (Espinoza-Vera, 2014; Flores Palacios, 2014; 

Contreras, 2018) convirtiéndose en una violencia construida socialmente hacia las mujeres 

(Blázquez y Pichardo Galán, 2009) al limitarles las oportunidades, juzgarlas y exigirles 

cuidados a costa de su bienestar, desarraigando las paternidades en las mismas condiciones 

culturales de cuidado, para construir familias democráticas, que representen una división 

justa de los trabajos, deberes y formación en igualdad de género. 

El liderazgo de políticas públicas familiares que apoyen y descentralicen a las familias 

como células sociales para convertirlas en sistemas sociales entretejidos, vivos en relación 

con las escuelas, las comunidades, los medios de comunicación, las instituciones de salud, los 

centros geriátricos y todo el entramado social que se requiere construir para fortalecer la 

sociedad. 

La reconceptualización de las familias debe iniciar por unas fuertes y razonables 

revisiones de esta institución social frente a la igualdad de géneros, la desconfiguración 
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patriarcal en la socialización de hombres y mujeres, la eliminación de creencias como la 

sexualidad femenina (Luque, 2008) su cuerpo y sus derechos, la maternidad, los proyectos de 

vida educativo, laboral, el hogar y la reconfiguración masculina en lo privado (Sánchez, 

2017).  Permitir que “las mujeres se transformen en agentes activos de sus deseos, intereses y 

necesidades, lo que supone la alteración de los determinantes y estructuras que reproducen la 

subordinación” (Pérez & Garda, 2009, p. 8). 

Aunque este compromiso exige la responsabilidad familiar y personal de la vida de cada 

mujer, es también, la comprensión de una visión feminista de la realidad para fortalecer una 

ciudadanía humanista y democrática (De Miguel, 2014), comprendiendo la ciudadanía a 

través de una resignificación de la realidad política, de convivencia, participación y forma de 

vida social que se instaura desde la inclusión cotidiana no sexista. 

Es un paradigma feminista, en el que cada mujer sea percibida dueña y constructora de 

derechos, transformadora social de la cultura excluyente por una sin “supremacía y sin 

opresión...desmantelar sus relaciones jerárquicas y construir un nicho social que acoja a todos 

los sujetos en condiciones de equiparación” (Lagarde, 2001, p. 2). 

 

 

Conclusiones 

 

Los sentimientos de ambivalencia en las mujeres se presentan tras afrontan violencia sexual 

pagada lo que las excluye y cuestiona socialmente para ejercer sus roles de hijas y madres, a 

la vez que son estos roles la causa. Se vislumbra la sororidad como “lucha conjunta para el 

compromiso por la reivindicación epistemológica, ética, crítica, ecofeminista de derechos 

humanos (Lagarde, 2012), el feminismo que impulse la autonomía de las mujeres, como 

poderes positivos para vivir y desarrollarse (Lagarde, 2013), a la vez que se despierte empatía 

sorora que promueva “las capacidades, los bienes, las oportunidades, los recursos a favor de 

las mujeres al afirmar la autoidentidad y la autoestima de género” (Riba, 2016, p. 243), 

visibles en políticas que promuevan “Mujeres en el Desarrollo”- MED; “enfoques de Género 

y Desarrollo” (GED) como lo plantean Pérez & Garda, (2009, p. 8).  

 

Notas 

 
1Entendida como las relaciones de poder como el racismo, el sexismo, el heterosexismo y el clasismo 

que se cruzan y estructuran para acentuar la marginación en múltiples intersecciones como la étnica, 

de género, sexual, económica y relacional (Bowleg et al. (2023); Viveros et al., 2016). 
2Que buscando proteger un supuesto derecho al trabajo y a la no explotación económica para dejar de 

lado análisis y compromisos sociales más profundos como la segmentación de la población, el abuso 

y vulneración de mujeres -quienes en su mayoría se ven condenadas a ejercerla- y una incapacidad 

jurídica, cultural y simbólica de transformar el patriarcado histórico e imperativo que ha mantenido a 

los masculinos haciendo uso de la mujer como un objeto, al quitarle toda posibilidad de entenderse y 

construirse desde lo público.  
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