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Introducción. 
 

El trabajo sexual femenino ha tomado mayor importancia legal y sanitaria desde el siglo 

XIX en Chile, siendo considerado como el mal de la sociedad desde esa época hasta hoy en 

día. 

Entre las mujeres que ejercen este oficio, se encuentran tanto chilenas como extranjeras, 

siendo ambas sujetos de discriminación por parte de las instituciones, autoridades, sociedad 

y de su propia familia y cercanos, por lo que cumplen su rol de trabajadora en secreto. 

La mayoría de las mujeres que ejercen este tipo de trabajo lo hacen por encontrarse en 

contextos de vulnerabilidad social y pobreza. Esto se aplica tanto a las mujeres chilenas 

como a las extranjeras que viajan al país para encontrar nuevas oportunidades, viendo la 

imagen país como una mejora en la calidad de vida. 

El trabajo sexual en Chile es visto como una red de droga, corrupción y trata de blancas, sin 

embargo, no siempre son las razones por las que se escoge este tipo de trabajo. Son 

distintos los factores por los que se llega, siendo el alcohol y la droga consecuencia de esto, 

pero no el origen. 

Son llamadas por la sociedad como prostitutas, rameras y personas poco esforzadas o de 

“vida fácil”, sin  embargo desde el siglo XXI, es considerado un trabajo porque se recibe 

ingreso, con el cual se mantienen a ellas mismas y a su familia. 

Este estudio busca comprender el proceso de construcción de identidad social de las 

trabajadoras sexuales adultas,  tanto de las que lo realizan en la vía pública como las que 

trabajan en recintos cerrados, generalmente locales de venta de café, y también tomaron la 

decisión de intercambiar sexo por dinero, considerando que realizarlo en locales 

establecidos es ilegal. 

Para lograr realizar este estudio se realizaron entrevistas semi estructuradas a seis mujeres, 

de las cuales tres trabajan en la vía pública (dos chilenas y una extranjera); y tres que 

trabajan en café y ejercen además el trabajo sexual (dos chilenas y una extranjera). Además 

de las entrevistas semi estructuradas, se realizó observación no participante y registro en 

notas de campo. 

Con este estudio, se busca contribuir a la comprensión de un fenómeno social complejo el 

cual ha estado históricamente mediado por prejuicios y estereotipos de diversa índole por lo 
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cual resulta fundamental otorgarle un marco de referencia comprensivo que contribuya al 

conocimiento de la problemática en nuestra sociedad. 

1. Problematización. 

1.1-Antecedentes y Planteamiento del problema. 
 

En Chile, el trabajo sexual adulto comienza a tomar importancia, desde el punto de vista 

legal y sanitario por parte de la sociedad, en los  inicios en el siglo XIX, aunque el término 

“trabajo” se observa solo en años recientes, siendo considerado un fenómeno “inmoral” 

durante las décadas y siglos precedentes. Las mujeres que lo practicaban recibían el nombre 

de rameras o prostitutas, y se decía que en los lugares donde ellas estaban había problemas 

tanto sociales como morales. Posteriormente, en el siglo XX, se le denominó comercio 

sexual ya que se reconoce como una actividad que recibe ingresos, es decir, que es 

susceptible de ser intercambiado entre agentes económicos, por lo tanto funcional –y ya no 

anómico- a la sociedad en su conjunto. Es recién en el siglo XXI que obtiene la designación 

de trabajo sexual propiamente tal, debido a que exigen –las mismas trabajadoras sexuales- 

que sea reconocido como tal. 

Las razones por las que ejercen el oficio se deben principalmente a la vulnerabilidad social, 

que según R. Castel (2004) es la zona intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del 

trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad.  

Esta vulnerabilidad expresada en términos laborales y sociales opera a la vez como una 

forma de exclusión tanto del imaginario como de los vínculos institucionales formales de la 

sociedad siendo esta “zona intermedia, inestable”, el lugar donde establecen sus relaciones 

y campo de sentido. 

Una de las aristas más relevantes de este trabajo consiste en su relación con el ámbito de la 

salud, fundamentalmente en torno a los controles médicos (enfermedades de transmisión 

sexual específicamente) que se les realizan y que se constituyen, finalmente, en el modo de 

relación central en torno al cual la autoridad institucional se vincula con ellas.  

Los datos más actuales acerca del trabajo sexual, en relación a la cantidad de mujeres que 

lo ejerce, son del año 2004, ya que hasta ese año era obligación realizar controles médicos 

para evitar las ETS y el VIH/SIDA, gracias a eso se podía tener un registro sobre cuántas 

eran aproximadamente las trabajadoras sexuales a nivel nacional. En la actualidad, esa cifra 

ha bajado considerablemente: “En el año 2004 fue de 7.000 usuarios (TSA) de salud. Según 
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el Ministerio, esta cifra solo representa al 25% de la población total” (Fundación Margen; 

7:2004). 

En Santiago, la entidad que se hace cargo de ayudar y apoyar a las trabajadoras sexuales, ya 

sea en ámbito de salud, familia, económico, etc., es Fundación Margen la cual nace 

formalmente en 1998. Su experiencia de trabajo proviene de la organización Angela Lina, 

creada en 1993, la cual se centró en la promoción de los Derechos Humanos de mujeres que 

utilizan el cuerpo como herramienta de trabajo. 

Así, de una manera activa pueden participar en REDTRASEX (red trabajadoras sexuales) 

la cual es una red latinoamericana creada por la necesidad de luchar por los derechos de las 

mujeres que ejercen el oficio. “Participan 15 países Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Uruguay” (RedTraSex; 2012). Cada agrupación fundó su 

institución con la esperanza de crear una ley del trabajo sexual y luchar por los derechos de 

todas ellas. 

Como se puede apreciar,  su designación como actividad económica informal ha persistido 

una mirada en donde la mediación entre la sociedad y ellas es la sospecha, la vulnerabilidad 

y la precariedad, siendo la institucionalización de la salud y la prevención de enfermedades 

la expresión simbólica – formal de su relación con la sociedad y la legalidad, su expresión 

simbólica – informal en donde aparece, recién, la dimensión humana con sus expresiones 

subjetivas e inter-subjetivas. 

Debido a lo anterior, es decir, a la precariedad del vínculo con las autoridades, a la 

necesidad de crear un organismo legal que las proteja, y a los distintos contextos histórico- 

social  por los que han pasado, considerando la vulnerabilidad social en la que se 

encuentran expuestas, resulta importante saber cuál es el proceso de construcción de 

identidad social de las trabajadoras sexuales,  desde su propio punto de vista, ya que de esa 

manera se podrá des-ocultar aquellos elementos velados durante décadas en torno a esta 

experiencia de ser sujetos sociales, así como a los significados que le dan al rol que deben 

cumplir al intercambiar el cuerpo por dinero. 

1.2 Antecedentes bibliográficos. 

 

1.2.1 Identidad y feminismo. 

 

Para poder comprender de mejor manera  cuál es el proceso de construcción de identidad 

social de las trabajadoras sexuales adultas, se debe precisar acerca de qué es y cómo opera 
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el concepto de  identidad de la mujer, para ello, Lagarde (1990) señala que “la identidad de 

las mujeres es el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las 

caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. También manifiesta 

que la experiencia de vida está determinada por la perspectiva ideológica que cada mujer 

tiene de sí y del mundo. 

 

El contenido que condiciona a la mujer es el conjunto de circunstancias, cualidades y 

características que definen a la mujer como ser social.  “A cada mujer la constituye la 

formación social en que nace, vive y muere, las relaciones de producción-reproducción y 

con ello la clase, el grupo de clase, el tipo de trabajo o de actividad vital, las instituciones 

en que se desenvuelve, el grupo de edad, las relaciones con las otras mujeres, con los 

hombres y con el poder, la sexualidad procreadora y erótica, así como las preferencias 

eróticas, las costumbres, las tradiciones propias, y la subjetividad personal, los niveles de 

vida” (Legarde; 1990: 2). 

 

Son las experiencias las que identifican y diferencian a las mujeres, ya que todas comparten 

la misma condición histórica. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que es la feminidad lo 

que determina la condición de mujer, cuyas características son patriarcalmente designadas, 

Lagarde (1990) señala que ” la sobrecarga del deber ser y su signo opresivo le generan 

conflictos y dificultades con su identidad femenina” , por lo que es común que las mujeres 

dejen de vivir su feminidad, encuentren y realicen nuevas formas de vida, pero como todas 

son evaluadas con estereotipos, a pesar de no saber su modo de vida, son definidas como 

malas mujeres, incapaces, locas, raras, fallidas. 

 

Lo que propone el feminismo es un cambio de identidad femenina, y se caracterizan como 

un cambio radical en la sociedad y la cultura. Lagarde (1990) menciona que está marcado 

por el tránsito de las mujeres de seres-para-otros, en protagonistas de sus vidas y de la 

historia misma, en sujetos históricos. 

El feminismo entiende la prostitución como una institución puesta por el patriarcado,  

“tiene su base en un sistema cultural sexual que sustenta la demanda del sexo como servicio 

prestado por un objeto sexual subordinado y dócil, que desaparece  en tanto sujeto y 

sexualidad resulta negada” (Lipszyc; 2003: 1). Tiene razones culturales que parecen 

naturales para los sectores vulnerables. 
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Lipszyc (2003) menciona que las feministas manifiestan que la prostitución es una de las 

formas más extremas de violencia contra las mujeres. La división entre mujeres honestas y 

deshonestas da lugar en la segmentación social por lo que resultan aún más vulnerables. 

Pero incluso las feministas abolicionistas hablan de trabajo sexual, “el tema de debate es 

que partiendo de estos supuestos que ninguna feminista puede desconocer, como se llega al 

término “trabajadoras sexuales”, aún dentro de algunas –hasta ahora minoritarias- 

corrientes del feminismo. En Viena, cuando tuvo lugar la discusión del protocolo sobre la 

trata, fueron principalmente los países occidentales e industrializados – los países de 

destino de las víctimas de la trata- los que apoyaban las posturas defendidas por las ONG 

pro trabajo sexual” (Lipszyc; 2003: 2). 

La socióloga Cecilia Lipszyc cita a Pateman y señala que la idea de que las mujeres son 

individuos dueños de sí mismos es una ficción de la sociedad patriarcal y que cuyo contrato 

sexual es básico. Comercializar el cuerpo, legitimar la actividad es parte de la cultura 

individualista del neoliberalismo. 

 

1.2.3 Contexto Latinoamericano: RedTraSex. 

 

RedTraSex. 

La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe nace en 1997 debido a un 

encuentro de mujeres trabajadoras sexuales en Costa Rica. En esa reunión, las mujeres que 

ejercían el trabajo sexual se dieron cuenta que habían más mujeres que compartían las 

mismas necesidades. 

 RedTraSex (2012) afirma acerca del trabajo sexual “Nuestra lucha se enmarca en las 

luchas populares, porque somos parte del pueblo y compartimos las mismas problemáticas 

y las mismas injusticias de todas aquellas personas que sufren la represión, la 

discriminación, la marginación y la violación de sus derechos”. 

En 1999, la red define  secretaria ejecutiva general, que tendrá sede en Argentina. Se 

componen de 15 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay. 

RedTraSex (2012) manifiesta a través de una declaración: 
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• Que los Estados cumplan con las obligaciones de garantizar que ninguna persona, sea 

trabajadora sexual o no, sufra violencia física, social ni institucional. 

• Fin de la impunidad ante el asesinato de trabajadoras sexuales. 

• Derogación de toda legislación que criminaliza al trabajo sexual porque facilita que se 

vulneren nuestros derechos. 

• Acceso a funcionarios públicos y del poder judicial para sensibilizarlos en la comprensión 

de la problemática del trabajo sexual, con respeto a nuestra identidad. 

• Exigimos a los gobiernos y a diferentes entidades ser parte de los espacios donde se 

toman las decisiones, y no ser objetos de definiciones de otros, objetos de estudio o “mano 

de obra” de los programas y proyectos. Ser sujetas de consulta y decisión en los temas que 

nos afectan. Esto permitirá dar un paso adelante en el reconocimiento de nuestros derechos 

humanos y nuestras capacidades como mujeres para el cambio social. 

1.2.4 Trabajo sexual en Chile. 

 

“Teniendo en consideración que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - 

organismo internacional donde participan gobiernos, sindicatos y empresarios de todos los 

países - , reconoce al comercio sexual como trabajo; así como también el hecho de que 

tanto en Chile como en la  mayoría de los países de Latinoamérica, el comercio sexual no 

es tipificado como delito”. (Fundación Margen; 2013) 

 

Entre las trabajadoras sexuales, decir que el comercio sexual es un trabajo, se adiciona con 

que hay que comer y pagar las cuentas, “se busca conciliar el campo de las necesidades con 

la falta de moral que suponen que están inmersas” (Fundación Margen; 2004: 11). También 

se señala que el trabajo ya no es una vocación de vida, es el resultado de la oportunidad que 

resulta de la vocación. “El intercambio de sexo por dinero es tal vez una de las 

interacciones sociales de mayor permanencia y estabilidad, respecto a quienes allí 

interactúan, y “toda interacción debe considerarse como un intercambio: toda conversación, 

todo afecto, todo juego, toda mirada a otro”. Se considera la interacción un intercambio de 

energía, como señala G. Simmel” (Fundación Margen: 2004:13) 

La socióloga chilena Teresa Lastra Torres, escribe acerca del comercio sexual en Chile, 

señalando que es una de las construcciones sociales de esta realidad y que se presenta 

estigmatizada, “es la denominación de “prostituta” a la mujer que practica el comercio 
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sexual, nominación que des identifica como sujeto social, transformándola en un ser 

anónimo, sin condición, sin situación y sin historicidad” (Lastra; 2) 

Al referirse al comercio sexual, se define como una relación contractual ocurrida entre un 

hombre/mujer demandante de un servicio sexual y un hombre  o mujer oferente de dicho 

servicio. Para ello hay un mercado y un lugar determinado, que puede ser la calle, 

automóvil, local, casa, hotel, etc. 

Lo que se comercia es el cuerpo y placer como mercancía de cambio por un tiempo 

determinado y con tarifa pre-fijada o acordada como un contrato por ambas partes. 

En cuanto a los inicios del comercio sexual en Chile, éste comienza  en el siglo XX, la 

prostitución se presenta con un carácter mercantil y contractual. A partir de ese momento se 

habla de comercio sexual como fuente de ingreso y subsistencia para muchas mujeres. 

El sistema de “asiladas” en prostíbulos en los inicios de siglo, es parecido o peor que la 

servidumbre. Las clases adineradas contrataban mujeres para labores domésticas, quienes 

eran separadas de sus hijos recibiendo un sueldo miserable y además tenían que realizar 

favores sexuales a sus patrones. 

En los últimos 20 años, el comercio sexual en el país ha sufrido distintas transformaciones, 

esto se debe a la mercantilización acelerada de la sexualidad humana. Se puede hablar de 

una industria sexual que “comercia y distribuye placer, deseo, erotismo y pornografía a 

través de variadas formas de comunicación: visual, cara a cara, presencial, etc.  Y con 

múltiples sujetos sexuales como demandantes y oferentes” (Fundación Margen; 2004: 6) 

En la actualidad se puede escribir y hablar de sexo sin problema, en un estudio de 

Fundación Margen (2004) se menciona que en la actualidad se puede hablar y escribir de 

sexo sin problema, está en el cine, radio, telenovelas, internet, etc. Todo síntoma de una 

sociedad que  está al borde del destape de la cultura sexual. Cuando señala al borde, se 

refiere a que está en un punto de indecisión, ya sea reprimiendo o todo lo contrario y para 

que suceda lo contrario, debiera alejarse la lógica de mercado. 

Por otra parte, no hay censo que señale una cantidad exacta de cuántas mujeres adultas hay 

en el trabajo sexual. La única cifra entregada es por el ministerio de salud y se refiere a 

quienes controlan su salud sexual. 

“En el año 2004 fue de 7.000 usuarios (TSA) de salud. Según el ministerio, esta cifra solo 

representa al 25% de la población total” (Fundación Margen; 7:2004). 
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A continuación se presentan cuadros comparativos acerca del trabajo sexual en los siglos 

XIX, XX y XXI. Para esto, se tomó en cuento el contexto social que se está viviendo en  

cada siglo, las principales preocupaciones frente a lo que se considera un problema y la 

solución que se propone para solucionarlo. 

Tabla 1. Trabajo sexual. 

Siglo Contexto sociedad Preocupación 

sociedad 

Solución propuesta. 

XIX -Elite. 

-Crecimiento  

demográfico urbano. 

-Migraciones. 

-Fuerte presencia 

iglesia católica. 

-Médicos 

preocupados por 

asuntos médicos y 

sociales. 

-Falta de pudor. 

-Escándalo público. 

-Seres inmorales y 

corruptores. 

-Enfermedades 

venéreas: Sífilis. 

-Iglesia lo clasifica 

como mal moral y 

social. 

-La elite chilena del 

siglo XIX, se interesa 

en la situación, 

prestando atención en 

el asilamiento en 

burdeles, control 

sanitario e higiénico, 

represión y 

clandestinaje, y 

explotación de 

menores de edad. 

 

-Reglamentar el 

trabajo sexual. 

-Inscripción de 

trabajadoras sexuales 

y burdeles. 

-Proyectos sobre 

higiene. 

-Iglesia católica: 

abolir el trabajo 

sexual. 

 

XX  

-Dictadura con 

política neoliberal. 

 

 

 

-Democracia 

-Enfermedades 

venéreas. 

-Falta de pudor. 

-Contra la moral. 

-Vulnerabilidad 

social. 

-Inscripción de 

trabajadoras sexuales 

y burdeles. 

- código sanitario o 

código Long 

-Prohibición trabajo 

sexual. 

-Charlas. 

-Entregas de 

preservativos. 

-Educación entre 

pares. 

XXI -Capitalismo. -Enfermedades 

Venéreas: VIH/SIDA 

-Vulnerabilidad 

social. 

-Charlas. 

-Entregas de 

preservativos. 

-Educación entre 

pares. 
Fuente: Elaboración propia. 

El contexto, la preocupación y la solución a cada problema va cambiando según la 

sociedad. Es en el siglo XIX, donde los problemas sociales eran vistos por la elite y los 

médicos, por lo tanto las soluciones propuestas eran enfocadas hacia las enfermedades 

venéreas e higiene, además, había una mayor presencia de la iglesia católica, que 

clasificaba la prostitución como un mal social y moral. En este periodo lo que pretende la 
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iglesia es abolir el oficio, más que regularlo. Posteriormente, en contexto de dictadura, a 

pesar de que había mayor represión y de que el trabajo sexual era castigado, se regulaba 

con controles sanitarios. Luego, ya en democracia, el problema se enfoca a la 

vulnerabilidad social predominante entre las mujeres que ejercen el trabajo sexual, teniendo 

como solución a quienes ejercen el oficio, entregas de preservativos y charlas sobre 

enfermedades venéreas. 

 

1.3 Tipología del Trabajo sexual en Chile. 
 

A continuación, se presenta la tipología del trabajo sexual, según el siglo XIX, XX y XXI 

Siglo XIX. 

En el siglo XIX se distinguían 3 tipos de prostitutas: 

Asiladas en burdel: Mujeres inscritas en el registro municipal y que ejercían en un 

determinado burdel. 

Aisladas: Mujeres estando inscritas en el registro municipal, desarrollan su actividad de 

manera independiente. 

Clandestinas: Grupo de mujeres no inscritas, ejercen el comercio sexual en burdeles u otros 

establecimientos, buscan a sus clientes en calles, cafés o cantinas. 

También había lugares específicos en los que ejercía el comercio sexual: 

Casa de prostitución colectiva o burdel: Reúne a varias mujeres, reunidas bajo la dirección, 

vigilancia y tutelaje de la dueña de casa, que por lo  general era una vieja prostituta. 

Casas de citas: Locales donde concurren las prostitutas, aisladas o clandestinas, de manera 

continua o regular. Generalmente era administrado por un proxeneta. 

Cafés chinos: Prostíbulos disimulados. Dueños de nacionalidad china. 

Siglo XX y XXI. 

Lugares donde se ejerce el comercio sexual. 

Vía pública. 

Es una modalidad presente en el comercio sexual, consiste en que la mujer se ubica en un 

punto fijo donde los clientes acuden a ella para luego ir a un hotel o motel, vehículo o lugar 



13 
 

público con poca gente. El lugar depende de la condición socioeconómica del cliente, ya 

que él es que paga. 

El comercio sexual en la vía pública se asocia generalmente a drogas, ya que algunas 

mujeres buscan dinero para drogarse o cambian sexo por drogas. Aunque también hay 

mujeres que están en la calle solo para tomar clientes, luego se los llevan a su lugar de 

trabajo. 

 

Cafés. 

La principal característica de los cafés es que no se reconoce la actividad de comercio 

sexual, “estos lugares funcionan con patente de bar o cabaret y no se trabaja hasta altas 

horas de la noche” (Fundación Margen, 2007:8) 

En cuanto a las personas que trabajan en el lugar, ni el administrador ni las mujeres que ahí 

trabajan reconocen la actividad, debido a eso no controlan su salud u la policía no puede 

realizar ningún tipo de fiscalización. 

Club Nocturno. 

Las mujeres acompañan a los clientes a consumir alcohol y a bailar. El cliente paga por lo 

que consume y la compañía, si hay algún tipo de acuerdo sexual él debe pagar la salida del 

local de la mujer al administrador, aunque hay lugares que habilitan lugares pequeños para 

ejercer el comercio sexual. 

Restaurant. 

Hay locales que tienen patente de restaurant y que a la vez son utilizados como captación 

de clientes. Las mujeres que ejercen el trabajo sexual van al local como clientes y tienen 

diálogos con hombres para acordar el intercambio de sexo por dinero. 

El local no interviene aun teniendo conocimiento, ya que generalmente son las mismas 

mujeres las que van al mismo restaurant. 

Casas de tolerancia. 

Actualmente, es casi inexistente en las grandes ciudades, sin embargo en zonas rurales 

tienen una alta presencia, hay mujeres que han  pasado casi toda su vida en ellas. Están 

disponibles las 24 horas del día para atender a sus clientes. 
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Son casas particulares, por lo que no tienen patente ni fiscalización y aparentemente las 

autoridades tienen desconocimiento de cuál sería una casa de tolerancia. 

“Las mujeres dicen sentirse a gusto en estos lugares. Reciben alimentación y un espacio 

para pernoctar, el mismo que ocupan para atender a sus clientes. Dicen sentirse protegidas 

siendo ésta la principal valoración del lugar” (Fundación Margen; 2007:10) 

Por otra parte, la tarifa depende del tiempo determinado por la mujer, si el turno termina  y 

el acto sexual no se consume, el cliente debe pagar por otro turno de lo contrario el servicio 

se termina. 

 

Quintas de Recreo / casas. 

Son casas, pero a diferencia de las casas de tolerancia, éstas se encuentran en buen estado. 

Los clientes beben y pueden estar acompañados por una mujer. En caso de querer contratar 

a la mujer para ejercer el comercio sexual hay habitaciones habilitadas que son las mismas 

donde ellas duermen. 

A continuación se presenta  un estudio realizado por la Fundación Margen (2007), en el 

cual se distinguen dos tipos de mujeres que ejercen el comercio sexual: 

a) Aquellas que reconocen ejercer el trabajo sexual. 

b) Aquellas que no lo reconocen debido a que el mismo lugar en el que trabajan lo 

oculta. 

En el mismo estudio se clasifica según: 

 Edad. 

Club Nocturno: 18 a 30 años aproximadamente. 

Casa de tolerancia (zonas rurales): 40 años, a veces sobrepasan los 50 años. 

Casa quinta: En su mayoría son jóvenes.  

El estudio menciona que a mayor edad, es menor el precio que pueden cobrar. 

Por otra parte, mencionan la mantención de los hijos como la principal motivación para 

ejercer el comercio sexual, aunque muchas veces deben asumir la separación de ellos. La 

mayoría de las trabajadoras sexuales se considera jefa de hogar. 
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1.4 Reglamentación trabajo sexual en Chile. 
 

En Chile, el trabajo sexual está sujeto a un modelo reglamentista, es decir, no es ilegal. Se 

rige por la moral y la ética y ese juicio depende de la persona que interactúa con ellas, es 

decir, se considera legal o ilegal por quien ejerce el control. Para esto, se alude a  “Ofensas 

al pudor u ofensas   graves contra la moral y las buenas costumbres”.  

A continuación, se presentarán las leyes que regulan el trabajo sexual en Chile, en los siglos 

XIX, XX y XXI. 

En el siglo XIX,  una de las primeras leyes es planteada por Sazie la cual era  “La 

reglamentación de la prostitución”. Posteriormente, Juan Mackenna en 1850, pide 

reglamentar el trabajo sexual, y en 1870 hay un movimiento abolicionista por parte de la 

iglesia católica. 

 

Luego, el 10 de Agosto se presenta al municipio local de Valparaíso un reglamento a la 

comisión de higiene y salubridad, pero no se conocen resultados hasta 1887, en que se 

propone el proyecto “La reglamentación de la prostitución desde el punto de vista de la 

higiene pública”.  El día 29 de Diciembre de 1893 (con críticas en 1984), se crea un 

reglamento para formalizarla inscripción de trabajadoras sexuales y burdeles en registros 

municipales. 

 

En Junio de 1895, dos regidores proponen otro proyecto al organismo, pero más severo. Lo 

que proponen es  mantener control médico y vigilancia policial. En el  siguiente año, el 23 

de Julio de 1896, se promulga la ley que obliga a inscribir burdeles en la oficina de la 

inspección de las casas de tolerancia. 

 

Ya, en el siglo XX, el  22 de Mayo de 1918, la ley núm. 3.384, autoriza al Presidente de la 

República para dictar los reglamentos necesarios para el servicio de reconocimiento médico 

de las personas entregadas a la prostitución.  

 

Años más tarde, en 1925 comienza a figurar el código sanitario, esto  establece el 

reglamento sobre enfermedades de transmisión sexual que debe a aplicarse a quienes 

realicen el comercio sexual adulto, así se podrá llevar un catastro estadístico de TSA, por 

comuna.  En 1931 se introduce el decreto N226, en el artículo 73 se propone que se “Podrá 

examinar, obligar o internarse para una curación a las personas que se dedican al trabajo 

sexual”. 
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El día 28 de Septiembre de 1983, Augusto Pinochet propone el Reglamento sobre 

enfermedades de transmisión sexual, en el cual se menciona, específicamente en el artículo 

III, el cual señala: 

 

De los establecimientos y personas dedicadas al comercio sexual,  Se prohíbe todo recinto 

que sea para el comercio sexual, además, ningún propietario podrá dar arriendo. Por otra 

parte, si hay algún  tipo de sospecha, ya sea por algún propietario o por parte del servicio de 

salud  acerca de que se ejerza el comercio sexual, se debe dar aviso a carabineros. Además, 

el artículo menciona que todas las personas que se encuentren en el interior del inmueble, 

carabineros debe llevarlos a realizar un examen de salud obligatorio. 

 

El 8 de Mayo del 2007, con el presidente  Ricardo Lagos, se crea el Reglamento sobre 

infecciones de transmisión sexual, el cual en el artículo 10, el cual trata acerca de la 

atención a trabajadoras sexuales acerca de salud sexual. Esto conlleva una estadística 

sanitaria. Los datos sobre el número de personas registradas y atendidas deberán ser 

entregados al Servicio de Salud respectivo, organismo que los remitirá al Ministerio de 

Salud en una fecha prestablecida, para la confección anual de un consolidado de los 

asistentes regulares a control, deserciones y traslados, que permita la planificación y 

adopción de medidas sanitarias acordes a esa realidad. 

 

El día 11 de Agosto  del 2009,  Felipe Harboe  propone un Proyecto de Ley el “Penaliza el 

comercio sexual en saunas, casas de masajes y prostíbulos, sancionando a los proxenetas y 

regentes y estableciendo la responsabilidad de los propietarios de los inmuebles donde se 

ejerce el comercio sexual”. Por otra parte, Nelson Ávila establece un proyecto de ley que 

regule el comercio sexual, modificando el código sanitario y el reglamento de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

1.5 Seguridad humana y vulnerabilidad social. 

 

Una de las principales preocupaciones que se tiene en cuanto al trabajo sexual es la 

vulnerabilidad social que conlleva. R. Castel (2004) menciona que la vulnerabilidad social 

es la zona intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los 

soportes de proximidad. 
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Esto se manifiesta en el intercambio de sexo por dinero que se da en un contexto de 

precariedad, carencia y pobreza, lo que puede indicar falta de herramientas necesarias para 

abandonar esa posición. Por otra parte,  “ Otro sector de mujeres TSA, tal vez de menor 

visibilidad e impacto social, es aquel que considera que esta actividad es una profesión u 

oficio que hay que profesionalizar, tal vez es precario, pero que en definitiva mejora la 

subsistencia personal y familiar en algunos casos” (Fundación Margen; 2004: 2004) 

En cuanto a la seguridad e integridad física de la mujer como trabajadora sexual, según 

estudios de Fundación Margen (2004), tienen que lidiar con asaltos, violaciones, golpes, 

atentados contra la vida, asesinatos y delincuencia común. También se encuentra el 

consumo de alcohol y drogas, la marginación por parte de la comunidad, como los malos 

tratos (agresiones verbales e insultos), discriminación por parte de la policía y dueños 

locales, clientes que humillan y maltrata, etc. 

Muchas de las trabajadoras sexuales saben cómo son percibidas y algunas creen que se lo 

merecen. Otras cambian su lugar de trabajo, y las que no lo hacen es porque tienen su 

clientela y eso les genera confianza. 

Aparte de la vulnerabilidad social, y como consecuencia de la misma, otro foco importante  

acerca del trabajo sexual son las enfermedades de transmisión sexual, siendo VIH/SIDA la 

más importante. En muchos países las trabajadoras sexuales deben estar en la 

clandestinidad por lo que la prevención del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión 

sexual se dificulta.  

ONUSIDA (2003) señala que se han identificado tasas significativamente más altas de 

infección por el VIH entre trabajadoras sexuales y sus clientes en comparación con otros 

grupos de población en un mismo país. También manifiesta que se desconoce el alcance 

real de la transmisión del VIH de las trabajadoras sexuales y sus clientes. 

Por otra parte, las trabajadoras sexuales se encuentran entre los que tienen más 

posibilidades de responder de forma más positiva a los programas de prevención del 

VIH/ITS. 

ONUSIDA (2003) manifiesta que entre los factores que parecen aumentar la vulnerabilidad 

de VIH/SIDA en las trabajadoras sexuales; se encuentra la estigmatización y la 

marginación, las pocas opciones económicas, el acceso limitado a los servicios de salud, 

sociales y jurídicos,  el acceso limitado a la información y los medios de prevención, la 

explotación sexual y el tráfico de personas, la legislación y las políticas perjudiciales, o la 
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falta de legislación y políticas protectoras y la exposición a riesgos asociados al modo de 

vida. 

Para lograr controlar el VIH/SIDA en esa población se debe tener en cuenta la prevención 

del ingreso en el trabajo sexual, la protección de los actores involucrados en el intercambio 

de sexo por dinero, la ayuda que tienen o necesitan para salir del trabajo sexual. Para eso se 

necesita el apoyo individual, comunitario y una elaboración de políticas. 

Actualmente, para ayudar a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, se encuentra 

Fundación Margen, que nace formalmente en 1998, como una organización de base 

conformada por trabajadoras sexuales, cuya experiencia previa en el trabajo comunitario 

proviene de su participación en la organización Pro Derechos de la Mujer “Ángela Lina”, 

fundada en 1993, el cual funcionó como Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales. “Esta 

organización bogó por los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, en 

específico, aquellas mujeres que decidieron dedicarse al trabajo sexual y que por ello, eran 

excluidas socialmente, debido a la invisibilización que opera en nuestra sociedad respecto a 

las mujeres que deciden dedicarse a esta labor”. (Documentos Fundación Margen). 

2.- Pregunta de investigación:  
 

¿Cómo construyen su identidad social hoy las mujeres que ejercen el trabajo sexual adulto? 

2.1.- Objetivos. 

 

Objetivo General. 

Comprender el proceso de construcción de identidad social de las mujeres que ejercen el 

trabajo sexual adulto, incorporando como eje central de la investigación, desde el punto de 

vista de ellas mismas. 

Objetivos específicos. 

Describir como las mujeres adultas llegan a ejercer el trabajo sexual. 

Describir  los contextos en los que han ejercido el trabajo sexual. 

Conocer el significado que le las mujeres adultas que ejercen el trabajo sexual le dan al 

cuerpo como herramienta de trabajo. 
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2.2.- Hipótesis 
 

El factor determinante en torno a la construcción de identidad social de las trabajadoras 

sexuales adultas es el trabajo en sí mismo, predominando por sobre otros factores tales 

como la nacionalidad, edad, género, clase social, entre otros. 

2.3.- Justificación y Relevancia. 
 

Es relevante estudiar el proceso de construcción de identidad social de las trabajadoras 

sexuales adultas debido a que constantemente son ocultadas y juzgadas, dando lugar a 

estereotipos y prejuicios, siendo la sociedad y medios de comunicación los que forman una 

identidad sesgada y reduccionista, esto se debe principalmente al desconocimiento que 

existe acerca del trabajo sexual. 

Desde los inicios del siglo XIX que existen y hasta ahora las únicas preocupaciones han 

sido la falta de moral y ética, y la transmisión de ETS y VIH/SIDA. A pesar de que el tema 

salud es importante, también lo es la relación que ellas tienen con el resto de la sociedad, 

con las oportunidades que no tuvieron y que no tendrán por no poder optar a los mismos 

derechos que los demás. 

Es importante saber los factores por los que ingresan  ese trabajo, los distintos contextos en 

que los que lo realizan y qué significa para ellas trabajo, ya que de esa manera se podrá 

saber cómo van construyendo su identidad de trabajadoras sexuales.  

Se analizará el significado que le atribuyen las trabajadoras sexuales adultas a la actividad 

que realizan y  que lo ejercen en la comuna Santiago Centro, debido a que es un sector 

donde se encuentran las trabajadoras de escasos recursos y es lugar donde se encuentran 

todas las tipologías del comercio sexual. 

Será un aporte a la sociología porque no se han realizado muchas investigaciones al 

respecto, más bien, como se mencionó anteriormente, las investigaciones son acerca del 

VIH/SIDA, y no se puede limitar solo a eso. Ellas también son sujetos que forman parte de 

la sociedad y no se les toma real importancia. Un ejemplo de esto, es el difícil acceso a la 

información y los datos que no se encuentran actualizados, como la última estadística de 

cuántas son aproximadamente, es del año 2004. Además, hay que mencionar el difícil 

acceso al campo ya que se sienten atacadas, y en muchos casos cobran por las entrevistas. 

El tema del significado que le atribuyen es tan importante debido a que involucra su 

identidad como mujer y como sujeto social, además del uso de su cuerpo como herramienta 
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de trabajo, forma parte de debates éticos y morales. Entonces hay que empezar a 

preocuparse por aquellas que lo usan constantemente por el placer de otros y hacerlo más 

visible. 

3. Marco teórico. 
 

A lo largo de su historia, la sociología ha desarrollado un conjunto de conceptualizaciones 

u operadores analíticos para describir, explicar o comprender a los individuos tanto en sus 

estructuras sociales como en sus interacciones e incluso en su experiencia inter-subjetiva. 

Términos como clase social, nación, infraestuctura, entre otros, han permitido explicar 

durante mucho tiempo la posición social de los individuos, sus conductas, expectativas y 

motivaciones, ligándolas a un nivel explicativo de gran alcance. 

En dichas conceptualizaciones, sin embargo, permanecían implícitas o incluso invisibles en 

términos teóricos, relaciones sociales cotidianas en las cuales los individuos se inter-

relacionan. Comprar el pan, conversar, reírse, entre otras tantas dinámicas de sociabilidad, 

parecen no existir desde perspectivas estructurales o de macro explicaciones. 

Las corrientes que incorporan este nivel sociológico aparecen a mediados del siglo XX y se 

centran precisamente en aquellas interacciones que dan forma a la vida social cotidiana de 

los individuos y que constituyen, a su vez, el soporte de sentido de sus historias de vida. 

En esta dimensión de análisis, el de las relaciones sociales, como se ha venido diciendo, 

surgen nuevos operadores analíticos tales como la identidad social, el sentido, la 

subjetividad, entre otros, que dan un peso relativo mucho mayor al significado que los 

individuos le dan a la realidad social que habitan y que, además, construyen a través de sus 

conductas e interacciones.  

Este interés abre un espacio de comprensión dinámico y profundo en torno a colectivos, 

grupos, relaciones sociales e incluso en torno a los individuos mismos, quienes a través de 

sus prácticas y elaboración simbólica de la realidad, contribuyen a crear, o más bien, a co-

crear, su propio hábitat social.  

Las líneas que siguen pretenden describir esta perspectiva teórica, entregando elementos y 

definiciones que permitan ampliar la comprensión de la realidad social de las trabajadoras 

sexuales en tanto individuos sociológicos que no sólo pertenecen a estructuras sociales 

mayores, sino que le dan sustento y sentido en un nivel microsociológico de observación y 

análisis. 
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3.1 Interaccionismo Simbólico. 
 

El interaccionismo simbólico es la línea de investigación más importante del segundo 

periodo de la escuela de Chicago, teniendo aportes clave en la psicología social y la 

sociología. 

H. Blumer (1977) define el interaccionismo simbólico como “un enfoque relativamente 

definido del estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre”. 

Presenta tres premisas centrales del interaccionismo simbólico: 

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para 

él. “El significado que las cosas encierran para el ser humano constituye un elemento 

central para sí mismo”. (Pérez; año: 88) 

2. Es un proceso dinámico, es decir, las estructuras no son estáticas. Blumer (1977), 

manifiesta que la fuente del significado es un producto social que emana de y a través de 

las actitudes de los individuos al interactuar. 

3. El actor es fundamental para interpretar el mundo, la utilización de significado se 

produce a través de un proceso de interpretación propia, esto supone una auto interacción y 

manipulación de significados. 

De Acuerdo a lo anterior, Blumer (1977) postula una orientación metodológica, en la que 

recomienda acercarse a ver los objetos con el mismo significado con el que el individuo lo 

ve, y procura ver al grupo no como el resultado de los factores determinantes. 

“El interaccionismo simbólico contiene que el significado de las cosas que encierran para el 

ser humano constituye un elemento central en sí mismo. Se considera que ignorar el 

significado de las cosas conforme al cual actúan las personas equivale a falsear el 

comportamiento sometido a estudio” (Blumer; 1977:3) El significado es un producto social. 

Los principios básicos del interaccionismo simbólico, parten con el pensamiento e 

interacción, ya que, con la interacción aprendemos conceptos básicos para adaptarse en la 

sociedad, y además se aprende a pensar. La socialización enseña conductas y procesos de 

nivel intelectual..  

Los signos significan algo en sí mismos, los símbolos representan algo, estas son las 

capacidades de significar y de representar del lenguaje,  que nos confieren el sentido 

verdaderamente humano desplegando muestras capacidades de comprensión, 

comunicación, conocimiento, evaluación y acción sobre el entorno social. Baert (1998) 



22 
 

señala: “El sujeto no  solo es social por su dimensión interaccionista, también lo es porque 

depende de símbolos que comparte –el lenguaje, principalmente- con otros sujetos”.  

3.2 Enfoque dramatúrgico 

 

Uno de los herederos del interaccionismo simbólico es Erving Goffman (1981), quien tiene 

una perspectiva de la vida social como si fueran actuaciones, a este enfoque sociológico lo 

denomina como dramaturgia. 

Tanto el interaccionismo simbólico como el enfoque dramatúrgico buscan de forma 

consciente alejarse de las explicaciones del comportamiento humano que nacen de 

imperativos sistémicos. Para ambos, su objeto de estudio son las formas de interacción 

entre los individuos, ya que tienen la facultad de reflexionar sobre sus acciones y de 

manipular su medio. 

En este enfoque dramatúrgico el individuo se presenta físicamente y presenta su actividad 

frente a otros, como un “encuentro” donde se pueden presentar interacciones “no 

focalizadas” o “focalizadas”, que se distinguen principalmente porque en la primera los 

participantes muestran una especie de falta de conciencia mutua, mientras que en la 

segunda ésta sí existe (Goffman, en Baert 1998: 97).  

En las actuaciones debe haber confianza en el papel que desempeña el individuo. Goffman 

(1981) menciona “Cuando el individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus 

observadores que tomen en serio la impresión promovida ante ellos”, se pide que crea el 

persona que los otros tienen que creer. 

Goffman realiza sus análisis mediante metáforas y analogías teatrales; de ahí que su trabajo 

se denomine “dramatúrgico”. Las personas no solo siguen un guión y, cuando lo hacen, 

también son sus autoras. En consecuencia, el autor definió las “actuaciones”, su principal 

tema de investigación, como toda actividad individual que sirve para influir en la 

“audiencia” que participa de ese encuentro. Según Goffman, estas actuaciones están 

gobernadas por unas reglas, en el sentido de que tienen que ver con códigos prácticos 

tácitos relativos al comportamiento apropiado. (Baert 1998). 

Suele suceder que la actuación sirve para expresar las características de las tareas que se 

realizan, y no las características de la persona que está actuando. Muchas veces el actuante 

utiliza una fachada porque sus modales y apariencia pueden servir mejor para un escenario 

de producciones. 
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Otro término importante en este enfoque es región o espacio, que es el lugar donde se 

realiza la actuación. Se distinguen dos tipos, los cuales denomina región anterior y región 

trasera, en la primera se mantiene un vínculo con la audiencia a partir de nuestra actuación, 

la cual tiene dos grupos de normas: 

1) El primer grupo de normas regula la actuación cuando el actor se dirige a la 

audiencia. 

2) El segundo grupo de normas, refiere al recato que el actor debe representar cuando 

no mantiene un dialogo, pero que sabe que está siendo observado. 

En la región trasera, los actores deben preparan la actuación y pueden suprimir o editar 

cosas vistas en la región anterior. 

3.3 Identidad. 
 

Cada vez que una persona adopta un papel, al momento de desarrollarlo, está desarrollando 

a la vez parte de su identidad. Por ejemplo, una persona puede desarrollar su papel de 

mujer, de madre, de hermana o también de trabajadora sexual.  

Cuando interactúa como trabajadora sexual, la persona está construyendo una identidad 

social que quiere que los demás reconozcan, influye en la audiencia que puede ser tanto una 

autoridad como carabineros, un grupo político como las feministas, en su familia, y los 

clientes, por ejemplo. 

De acuerdo a lo anterior, es que en este estudio sobre el proceso de construcción de 

identidad social de las trabajadoras sexuales adultas, en el que desarrollan tal papel,  es 

necesario tener claro las relaciones específicas entre la reflexión sociológica y las 

definiciones de identidad antes señaladas y profundizadas en este apartado. Para ello se 

proponen a distintas miradas teóricas. 

Se debe tener en cuenta que todas las personas desarrollan una identidad de una forma 

socialmente compartida, la que se construye a partir del universo simbólico. La identidad es 

toda nuestra historia pasada y también es un proyecto a futuro que responde a la pregunta 

¿Quién soy yo? 

Según Los Certales (1998) la identidad sería un proceso de la búsqueda, que se va 

configurando de acuerdo a las experiencias que se van vivenciando en interacción consigo 

mismo y con los otros. Por lo que en la consolidación del propio autoconcepto personal y 

social se puede percibir la huella de la influencia de los demás individuos o grupos, sobre el 

ser humano como unidad personal. 
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De acuerdo a las definiciones anteriores, Larraín (2001) señala que hay 3 tipos de 

concepciones que definen identidad, estas son: 

- Constructivismo: Esta concepción deriva del postestructuralismo,  es la capacidad que 

tienen ciertos discursos para construir. 

- Esencialismo: Plantea la idea como un hecho acabado. Es un conjunto ya establecido de 

experiencias comunes y valores fundamentales compartidos.  

Esta concepción descuida la historia y que la identidad va cambiando. 

- Histórico – estructural: Establece el equilibrio de las dos concepciones anteriores, piensa 

la identidad cultural en permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos 

contextos y situaciones históricas, por lo que nunca está finalmente resuelto.  

También se puede clasificar según criterios de mismisidad individual, éstos son los 

siguientes: 

1) Tradiciones metafísicas escolásticas y aristotélicas: Identidad es uno de los 

principios fundamentales del ser. 

2) Ontológico: Identidad como no contradicción. Todo ser es idéntico consigo mismo, 

una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.  

 

Por otra parte, hay otro concepto sobre identidad deja de lado la mismisidad individual, 

refiriéndose como una realidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo se 

ven conectados como individuos que se definen a sí mismos al querer relacionarse. En este 

proceso, influyen las expectativas sociales, a esto se le llamará identidad cualitativa, que 

“responde a la pregunta de lo que cada uno le gustaría ser” (Larraín; 2001: 23). Puede estar 

influida por el pasado, pero refiriéndose al futuro, respecto a esto, algunos autores señalan: 

3) Erikson tenía la noción clara sobre que el medio social afecta en el proceso de 

construcción de identidad. Para esto el juicio de otro es esencial. 

4) George Mead sostiene que la relación de uno mismo consigo mismo debe ser 

entendida como un proceso subjetivo que supone una relación con otros. (Larraín; 

2001: 23) 

 

Tal como la identidad tiene concepciones, también tiene componentes y elementos por los 

cuales se construye, estos son: 
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1) Los individuos se definen a sí mismos y se identifican con ciertas cualidades, en 

términos de ciertas categorías sociales compartidas. 

2) Elemento material, William James señala “que al producir, poseer, adquirir o 

modelar cosas materiales, los seres humanos proyectan su sí mismo” (James en 

Larraín; 2004: 26) 

3) La construcción de sí mismo supone la existencia de otro. 

 

Mead (1974) “sostenía que en la relación con cada uno de estos “otros”, se forma una 

variedad de sí mismos elementales. Somos una cosa para un hombre y otra cosa para otro”. 

El medio social no solo nos rodea, también está dentro de nosotros. 

Larraín (2001), manifiesta que los individuos se definen por sus relaciones sociales y la 

sociedad se reproduce a través de sus acciones individuales, por lo que habría una identidad 

personal y una colectiva. La Identidad colectiva o cultural; se refiere al género, clase 

social, etnia, sexualidad, nacionalidad, etc. Funciona produciendo significados e historias 

con las cuales las personas pueden identificarse. Mientras que la Identidad individual, es el 

carácter o estructura psíquica colectiva. Propone que la identidad es un constructo que si 

bien se da en forma individual engloba al mismo tiempo un proceso cultural, material y 

social, por lo que se entenderá que es un proceso cultural, porque los individuos se definen 

a sí mismos en términos de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está 

culturalmente definido, que contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad. 

Los seres humanos proyectan simbólicamente su sí mismo, sus propias cualidades en cosas 

materiales, partiendo por su propio cuerpo; se ven a sí mismos en ellas y las ven de acuerdo 

a su propia imagen. Es también un proceso social, ya que la identidad implica una 

referencia a los “otros” en dos sentidos: primero, los otros son aquellos cuyas opiniones 

acerca de sí mismo internalizan, cuyas expectativas se transforman respecto a las 

autoexpectativas que tenga el individuo. Pero también son aquellos que desean 

diferenciarse de un otro.  

Respecto a lo anterior Larraín (2001) señala que se puede comprender que la identidad 

engloba un sentimiento de mismidad y continuidad que alude a los sentidos de pertenencia 

y permanencia de los individuos, complementando lo que somos con las experiencias que 

se van vivenciando a lo largo de sus vidas, siempre conservando el sentido de quién soy. 

Actualmente, muchas veces lo que define la identidad social es el rol profesional que ocupa 

la persona. 
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3.4 Identidades Profesionales. 
 

La identidad siempre está presente en las relaciones sociales, aún más en una sociedad 

donde la identidad se valora habitualmente por el rol profesional que ejerce. Bajoit y 

Franssen (1994) señalan que  la definición de los diferentes roles profesionales y las 

identidades ligadas a ellas es también el resultado emergente y provisorio, más o menos 

estable, de las relaciones de cooperación conflictiva entre actores sociales que actúan a 

partir de sus contextos y sus recursos. 

El conflicto entre rol e identidad se debe por una parte al modelo cultural y a las ideologías 

de una sociedad.  

La identidad también se considera en la forma en la que el individuo o un grupo social se 

identifican ante sus propios ojos. Es la manera en como un grupo social se designa o 

responde la pregunta ¿Quién soy yo ? 

Para comprender mejor lo que es identidad profesional, hay que considerar el rol 

profesional, que según Bajoit y Franssen (1994)  se puede  definir  por la articulación de 

cuatro dimensiones esenciales:  

- Un rol social está definido por las finalidades culturales que persigue. 

- Para cumplir su rol, el individuo debe manejar saberes de acuerdo a las competencias que 

ejerce. 

- Retribuciones formales e informales de acuerdo a las competencias que desempeña, ya 

sean externas o internas a la institución. De esa manera el status será más o menos elevado. 

- Capacidad de imponer a otros las normas de su rol, es decir, imponer una autoridad. Un 

rol social se ejerce en relación a otro.  No hay trabajadora sexual sin clientes. 

Las identidades profesionales, se construyen a través del reconocimiento o diferenciación, 

puede ser a través del insulto del halago, de la experiencia del rol. “Lo que se juega en una 

relación con los otros, es una demanda de reconocimiento social. A través de sus 

relaciones, los individuos (se) significan para ellos mismos y ante los otros siempre el rol y 

el lugar que cada uno ocupa en relación a los otros” (Bajoit y Franssen; 1994).   

Por otra parte, los individuos forman estrategias para imponer su rol y su identidad social 

en las interacciones con otros.  Bajoit y Frannssen (1994) manifiestan  que  “un rol social es 

siempre el rol que « yo » juego a partir del rol que « otros » me hacen jugar, y la identidad 

social, la identidad que intento darme a partir de la identidad que me asignan. 
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Estigmatizado, etiquetado, asignado  a una residencia, identificado, el individuo es también 

sujeto, capaz de autodeterminación y actor, capaz de estrategias. El intenta definir, por él 

mismo y ante los otros, su identidad a partir de la identidad que le es asignada.  

3.5 Estigma e identidad social. 

 

Para comenzar a hablar de estigma, es necesario remontarse a los griegos, quienes crearon 

el término para referirse a signos corporales que representaban algo muy malo y poco 

habitual, “os signos consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo, y advertían que el 

portador era un esclavo, un criminal o un traidor. Una persona corrupta, ritualmente 

deshonorable” (Goffman; 2006: 14). Posteriormente, durante el cristianismo, se sumaron 

dos significados más, uno que alude  a signos corporales por gracia divina, y otro que 

refería a signos corporales por perturbación física; en cambio, ahora en la actualidad el 

término se utiliza para designar el mal en una persona y no a sus manifestaciones 

corporales. 

Por otra parte, la sociedad establece categorías,  y el medio social establece las categorías 

de las personas que en el que se puedan encontrar; Goffman (2006), señala que es probable 

que al encontrarnos  frente a un extraño, las primeras apariencias nos permiten prever en 

qué categoría se halla y cuáles son sus atributos, es decir, “su identidad social”. 

En general, las personas no son conscientes de realizar esas categorías o contenido, esto 

ocurre cuando se realizan supuestos frente al otro que no se conoce, “por lo tanto, a las 

demandas que formulamos se las podría denominar con mayor propiedad demandas 

enunciadas “con esencia”, y el carácter que atribuimos al individuo debería considerarse 

una imputación hecha con una mirada retrospectiva en potencia” (Goffman; 2006: 14). Esto 

es una identidad social virtual, mientras que cuando las categorías y atributos, sí le 

pertenecen, se denomina identidad social real. Mientras el extraño esté presente, puede 

atribuirse alguna característica que lo vuelva diferente, y que, debido a eso, sea vista como 

una persona malvada, peligrosa o débil, de esa manera deja de ser una persona corriente, 

transformándose en una persona menos apreciada. A aquel atributo se le denomina estigma. 

En cuanto a estigma, será utilizado para referirse a un atributo que desacredita a otro. Se 

pueden señalar tres tipos de estigmas: las distintas deformaciones físicas, los defectos del 

carácter que son percibidos como falta de voluntad, y finalmente están los estigmas tribales 

de la raza, nación o religión. Por definición, las personas creen que aquellos que tienen un 

estigma no son totalmente humanos, dando lugar a la discriminación. La persona 

estigmatizada tiene las mismas creencias sobre identidad que el resto. 
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3.6 Vida cotidiana. 
 

Al realizar estudios acerca del proceso de construcción de identidad de las trabajadoras 

sexuales, se debe considerar que el trabajo que ejercen es realizado en la vida cotidiana, por 

lo que es necesario aclarar que es “vida cotidiana”. Para ello se tomó la concepción que 

tienen por el concepto distintos autores. 

Según Schütz (1977) la vida cotidiana es lo evidente para el hombre de la calle en la 

suposición de las experiencias vivenciales, menciona que es la región de la realidad en la 

que el hombre puede intervenir y modificar, pero que los actos y acciones de otros hombres 

limitan la libertad de acción. También señala que sólo dentro de ese ámbito se puede ser 

comprendido por nuestros semejantes.  

El autor habla acerca del mundo de la vida, en el que se puede constituir un mundo común 

y comunicativo, el cual no es mundo privado, más bien, es un mundo que esencialmente se 

comparte con otros semejantes. Todo horizonte de sentido es susceptible de ser cuestionado 

en sus evidencias cotidianas. 

Los intereses diarios se muestran como un sistema dinámico de relevancias, que cambian a 

medida que se cambia de situación, el aquí y ahora organizan el centro desde el cual gira la 

realidad de la vida cotidiana, “Frente a cualquier disonancia que sufre el hombre de la calle 

en su actitud natural, éste pretende darle una explicación que le sale al paso e integrarlo al 

trasfondo cultural, modificándolo en mayor o menor medida, aunque como el mismo 

Schütz explica, la respuesta no va generalmente más allá de lo necesario para el dominio 

(Determinado por el dominio pragmático) de la situación del mundo de la vida” (Estrada; 

2000: 108).  

“En la vida cotidiana, cuando comparto experiencias con mis semejantes y actúo sobre ellos 

impulsado por motivos pragmáticos comunes, encuentro listas las construcciones y 

presupongo que puedo captar los motivos de mis semejantes y comprender adecuadamente 

sus acciones para todos los fines prácticos. Es muy improbable que dirija mi atención a los 

diversos estratos de sentido sobre los que se basa mi comprensión de su conducta. Con el 

fin de explicar la estructura del mundo social, sin embargo, es preciso dirigir la atención a 

aquellas experiencias en las que se hace accesible la conciencia de otro hombre, ya que en 

ellas se basan las construcciones mediantes las cuales son interpretados sus motivos y 

acciones” (Schütz; 1974: 33) 
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Por otra parte, la pensadora Ágnes Heller, se preocupa de la condición del hombre en el 

mundo y qué papel juega la vida cotidiana en ese proceso. Señala que “la condición 

humana es cosmos en tanto es orden humano. La carencia de la vida y el mundo: distinción 

conceptual entre el mundo de la vida… y de condición humana, o cualquiera de sus 

constituyentes, es caos, desastre, el auténtico final de la vida (humana)” (Heller; 1991: 63). 

La condición humana refleja la estructura de la vida cotidiana, siendo la relación entre la 

regulación sociocultural y la relación instintiva, es decir, lo social y lo genético. 

Menciona que no es un naipe de actividades, prácticas, motivos, relaciones o instituciones, 

la vida cotidiana está compuesta por rasgos constantes que protegen aquello, por lo que si 

no estuviese no podríamos ser humanos. Heller (1991), señala que los humanos son 

sistemas creados y autocreantes, surgen a priori de lo social y lo genético. 

También se refiere al proceso de socialización, el cual implica la apropiación necesaria de 

una parte del universo social, la suficiente para asegurar la reproducción del universo 

social. La apropiación de lo social, en términos de la autora es “la esfera de la objetivación 

en sí misma”, esto sería lo externo, ya sean objetos o personas.  

Heller (1991), señala que la esfera de la objetivación de lo social está compuesta por: 

a) Reglas y normas de interacción de lenguaje ordinario y utilización de lenguaje. 

b) Reglas y prescripciones para utilizar, manejar y manipular objetos fabricados por el 

hombre. 

c) Normas y reglas de interacción humana llamadas costumbres. 

Todas las normas están conectadas entre sí. 

“Al Apropiarse de esta esfera la persona adquiere, la utilización contextual del lenguaje, el 

“saber qué”, y el “saber cómo” contextuales, aprende a sentir e interpretar sus sentimientos 

de una forma cognitiva, en el contexto adecuado, a hacer las cosas correctas, a vérselas con 

peligros y amenazas de la manera adecuada,a distinguir lo correcto de lo equivocado,lo 

bueno de lo malo malo”( Heller;1991 :66) 

En la vida cotidiana se absorben valores, normas y visiones. Con el nacimiento cada uno es 

arrojado a la esfera de objetivación en sí misma, pero ésta no es igual o la misma para 

todos. Es decir, la vida cotidiana se expresa de distintas maneras dependiendo de la 

sociedad. 

La vida cotidiana puede entenderse, también, como un hecho social ya que: 
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a) El actor se reproduce a sí mismo como actor social, cumpliendo una función en la 

sociedad. 

b) Genera determinadas condiciones para la reproducción de la sociedad. 

Debido a lo anterior, Estrada (2000) señala que no es nada extraordinario que la vida 

cotidiana sea esencialmente histórica. Esto es cierto, no solo en el sentido que las 

revoluciones sociales cambian radicalmente la vida cotidiana, por lo cual bajo este aspecto 

no sólo sería un espejo de la historia, sino que también, en cuanto a los cambios que se han 

determinado en el modo de reproducción que se expresan en ella,  antes de que se cumpla la 

revolución social a nivel macroscópico, por lo cual éste otro aspecto de la vida cotidiana, es 

un fermento secreto de la historia” (Heller; 1991: 20). Por otra parte, es necesario 

mencionar, que la vida cotidiana está constituida jerárquicamente por el desarrollo histórico 

y la forma de las estructuras económico –sociales. 

Por otra parte, Estrada (2000) señala que si la vida cotidiana es un conjunto de actividades 

que realizan los actores para asegurar su existencia (Como señala Heller), entonces podría 

ser el equivalente a lo que se le denomina “acción social”. 

Tanto Schütz como Heller, entienden la vida cotidiana como “un proceso de formación del 

mundo propio de los actores sociales. Aunque por un lado está la intersubjetividad de 

Schütz, y por otro lado la producción y reproducción de la existencia individual y colectiva. 

Por otra parte, hay teóricos que también tienen conceptualizaciones acerca de la vida 

cotidiana: 

Lechner (1990) menciona, que se puede ver la vida cotidiana como algo sin concepto, pero 

que a la vez refiere a reconstrucción de la conformación de la vida en el proceso histórico-

social. Se entiende por vida cotidiana a una sedimentación de actividades, actitudes, rutinas, 

hábitos constantes, las que varía de un año a otro, donde lo novedoso no es cotidiano, ya 

que no ocurre siempre.   Además, se toma conciencia de la vida cotidiana como pasado. 

La vida cotidiana, es un cruce entre procesos macro y microsociales, contempla el análisis 

de contextos y de diferentes experiencias particulares, las  que llegan a reconocerse en 

identidades colectivas. 

3.7 Estereotipos, prejuicios y discriminación. 
 

El prejuicio es una declaración de opinión, que conlleva una actitud que incluye 

sentimientos como desprecio, disgusto o repudio.  Según M. Casas (2008), donde está el 
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prejuicio está el estereotipo, que hace referencia a reproducciones mentales de la realidad, 

sobre las cuales se generaliza acerca de miembros u objetos de algún grupo. 

A pesar de que existen diferentes escuelas que explican lo qué es la discriminación, o más 

bien, explican lo que es, la que ha prevalecido en varios puntos importantes es la teoría de 

Adorno, señalando que la postura rígida conservadora se correlaciona con el prejuicio, 

también señala que la gente tiene una visión del mundo en forma de jerarquías hacia 

personas con un nivel socioeconómico más bajo, y finalmente menciona que el 

pensamiento categórico rígido es el factor principal en el prejuicio. 

Sin embargo, M. Casas (2008) señala que las categorías son recursos de la mente para 

acortar razonamientos y no son los conceptos en sí mismos, que por lo general no son 

opuestos, sino que, son complementarios; siendo una consecuencia importante del 

pensamiento categórico, su tendencia a distorsionar percepciones. Estas distorsiones 

minimizan (Asimilación)  o maximizan (contraste) las diferencias. 

A raíz de lo anterior, puede derivarse otra forma de prejuicio, en base a los grupos externos 

e internos, sobre la base de la homogeneidad del grupo externo. Se ha encontrado que 

cuando se trata de actitudes, rasgos de la personalidad o características que sean visibles 

para el resto de la sociedad, la gente tiende a ver a miembros del grupo externo más 

parecido que a miembros del grupo interno. Debido a eso, los miembros del primer grupo, 

tienen riesgo de perder la individualidad y tienen mayor riesgo de ser estereotipados. 

El prejuicio no tiene barreras culturales ni históricas, sin embargo, hay ciertos grupos que 

son víctimas permanentes de los prejuicios, dando como resultado que éstos mismos grupos 

ocupen un nivel inferior en la sociedad. 

Al momento de especificar algún tipo de prejuicio o estereotipo, se encuentra una selección 

negativa del sexo femenino en distintos grupos culturales. Considerando que la lucha de la 

mujer lleva más de veinticinco años, por causas como “conceptualización devaluada de la 

mujer como dependiente del hombre, y, en algunos países, como posesión del hombre. 

Preferencia en asignación de alimentación y estudios a hijos varones, diferencia educativas 

y de cargas de trabajo en el hogar a favor del hombre, visión machista y de posesión sexual 

de la mujer por el hombre, diferencia laboral en puestos y retribución entre hombre y 

mujer, carga laboral y familiar inequitativa en la mujer aunque sea la proveedora”. (M. 

Casas; 2008) 
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3.8 George Simmel: La prostitución. 
 

George Simmel considera que la prostitución, tiene carácter de interacción momentánea, al 

igual que todas las interacciones que tienen dinero de por medio. Señala que el dinero es un 

mediador inadecuado entre los seres humanos, ya que omite el carácter sincero de los 

vínculos manteniéndolo con una duración temporal explícita. 

Simmel (2002) señala que “ La esencia del dinero es equiparable a la esencia de la 

prostitución, ya que aquél se presta con indiferencia para todo tipo de uso, se separa con 

infidelidad de cada sujeto – por no estar vinculado con ninguno – y es objetivo ya que 

“excluye toda relación íntima y le da su carácter de puro medio”. El dinero da superioridad 

de clase al cliente sobre la prostituta, ya que se ve en situación de dependencia. 

Menciona que el dinero está completamente separado de la persona que lo usa, proporciona 

el placer comprado y rechaza cualquier vínculo íntimo, un ejemplo de esto, es la 

prostitución que muestra una degradación recíproca al carácter puro medio. 

Al referirse a la prostituta como tal, señala que rebaja la propiedad personal de la mujer, 

presentando así el mayor grado de alienación, ya que desde ser un fin sí misma, deviene el 

medio, mientras que a la vez la sociedad está degradando a la prostituta. Por otra parte, 

Simmel (1999) propone una diferencia de género existente entre el hombre y la mujer, ya 

que la intervención de la mujer es más esencial que la del hombre, parece ser más 

inapropiado el libertinaje femenino. 

“En la coquetería, algo primordialmente femenino, la pretensión es despertar el agrado y el 

deseo por medio de una antítesis y síntesis singulares, ofreciéndose o negándose alternativa 

o simultáneamente, diciendo un sí y un no simbólico, meramente indicado como “desde 

lejos”, por medio del dar y no dar o, hablando en términos platónicos, contraponiendo la 

posesión o no posesión” (Simmel; 1999:129). Se conduce guiada por un fin pero rechaza la 

finalidad. 

Como se ha podido apreciar, el  proceso de vinculación con el conjunto de actores sociales 

se da un proceso dinámico y complejo que incorpora a las estructuras sociales macro como 

parte del escenario de interacciones pero que transcurre en las vivencias y co-construcción 

de significados que ofrece el diario vivir. 
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3.9 Trabajo Sexual en Santiago. 
 

Para comprender mejor acerca del proceso de construcción de identidad social de las 

trabajadoras sexuales adultas, es necesario conocer conceptos y el contexto social en el que 

se encuentran. Partiendo desde el siglo XIX, que es el momento en que se origina la 

prostitución en Chile, para pasar al siglo XX, que es cuando se reconoce como actividad 

mercantil y que genera ingresos, hasta llegar al siglo XXI, donde se habla de trabajadora 

sexual y exige sus derechos como tal. Para ello, se describe la actividad en cada siglo, como 

las causas de ingreso y lo que piensa la sociedad acerca de la actividad. 

Siglo XIX: Prostitución. 

Las Primeras nociones acerca de la existencia de la prostitución, es decir, el momento en 

que la sociedad nota la existencia de ésta, parten a mediados del siglo XIX. La explicación 

médica, que era la que más se consideraba en la época, señalaba que ejercían la prostitución 

debido a la  pereza, abandono, falta de ahorro, orgullo y gusto desenfrenado de adornos, 

además,  más o menos común decir que padecían alguna enfermedad mental. 

Entre las posibles  causas de la prostitución en los inicios del siglo XIX,  Salazar (2000) 

menciona que  podría deberse al estado de guerra que afectó al país entre 1810 y 1839, 

cuando el oleaje comercial extranjero llega a la zona que había desarrollado actividades 

productivas y comerciales, afectando principalmente a las mujeres, que habían quedado 

solas y tenían una carga familiar. Una de las actividades comerciales que podían ejercer era 

la de aposentadora, que era tener relaciones sexuales acompañadas de hospitalidad. 

Según el doctor Lucas sierra, se debía a la falta de escolarización, las que trabajaban en 

cocinerías u otra cosa, se decepcionaban por las condiciones labores y un suelo miserable 

por lo que ejercían el trabajo sexual. También se encuentra la influencia del medio 

ambiente en el cual se criaron como: no tener hogar, fugarse, perder a sus padres, ser 

allegadas y frecuentemente ilegítimas; solo algunas encontraban el escape en el 

matrimonio. 

Otra explicación es la de Juan Danús, quien  señala que “lo que lleva a una mujer a la 

prostitución no es una causa económica, o familiar o psicológica, o social. Es algo más, es 

un encadenamiento lógico, una fatal cadena de circunstancias y de influencias únicas y 

personales para cada mujer” (Góngora; 2001:131).  

La mayoría de las prostitutas eran clandestinas, es decir, eran ajenas  a burdeles y no tenían 

prevención de enfermedades venéreas, andaban después de las 8 de la noche y tenían fiestas 
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donde habían riñas,  asesinos o muertos, matronas abortivas, corrupción de mujeres y 

drogas. 

En 1810, los grupos dirigentes de la sociedad, la elite, se preguntaban qué hacer con el 

problema., entre sus principales preocupaciones se encontraban el por qué se incrementa, 

por qué se ejerce, los efectos en la salud, en el orden social y la corrupción e inmoralidad 

pública. 

Como se señaló anteriormente, las respuestas que las elites del siglo XIX comienzan 

principalmente por parte de la medicina, luego, los estudiosos y autoridades comienzan con 

la necesidad de plantear proyectos y ordenanzas. 

Góngora (1994) señala que en 1830, la presencia extranjera hace más común la 

prostitución, debido al dinero con el que llegan.  Por otra parte, se pedían favores que se 

devolvían con favores, por lo que ningún vínculo cultural o socioeconómico las unía como 

administradoras; de esa manera se desarrolla la forma típica de prostitución. 

En el año 1850,  el ingeniero militar Juan Mackenna pide reglamentar el trabajo sexual, 

manifestando que “era una imperiosa necesidad por ser importancia vital obra de justicia” 

(Góngora; 2001:162) Posteriormente el Intendente capital, Francisco Bascuñan Guerrero 

decretó el 8 de Junio de 1860, el nombramiento y constitución de una comisión integrada, 

para que organicen un proyecto formal de ordenanza y se presente a la intendencia. En 

1870 hay un movimiento abolicionista por parte de la iglesia católica, apelando a que es 

una falta a la moral y a las buenas costumbres. 

Alberto Blest Gana, embajador de Chile en Francia, pide material acerca del tema, y 

nombra a una comisión de médicos y abogados. Aquellos profesionales, abren en un 

proyecto de ordenanza y lo presentan a la autoridad. Por lo que surge una ordenanza 

destinada a precaver la difusión del mal venéreo, que básicamente reglamentaba el 

comercio sexual. 

El 10 de Agosto se presenta al municipio local de Valparaíso un reglamento a la comisión 

de higiene y salubridad, pero no se conocen resultados hasta 1887, en que se propone el 

proyecto “La reglamentación de la prostitución desde el punto de vista de la higiene 

pública”. (Góngora; 2001: 65) 

El 29 de Diciembre de 1893 (con críticas en 1984), se crea un reglamento para formalizar la 

inscripción de trabajadoras sexuales y burdeles en registros municipales. Se crea la ley de 

comuna autónoma, su cumplimiento no es el adecuado, ya que  se comienza a sobornar a 



35 
 

los alcaldes. Posteriormente, ya en el siglo XX, Arturo Alessandri, crea un código sanitario 

o código Long, promulgado el 13 de Octubre de 1925. 

En Marzo de 1895, el Regidor Paulino Cádiz presenta proyecto a la asamblea municipal, el 

cual se hizo público dos meses después. Luego, en Junio del mismo año dos regidores 

proponen otro proyecto al organismo, pero más severo, éste propone control médico y 

vigilancia policial. 

Un año más tarde, el 23 de Julio de 1896, se promulga la ley que obliga a inscribir burdeles 

en la oficina de la inspección de las casas de tolerancia, y en 1920 comienza la lucha 

antivenérea. 

Siglo XX: Comercio Sexual. 

Ya en el siglo XX,   la socióloga Teresa Lastra (2001) manifiesta que la prostitución toma 

carácter mercantil y contractual, siendo ese momento en que se comienza a hablar de 

comercio sexual, ya que es una fuente de ingreso y subsistencia para muchas mujeres. 

El sistema de asiladas en prostíbulos en los inicios de siglo es parecida o peor que la 

servidumbre. Las clases adineradas contrataban mujeres para labores domésticas, lo que 

tenía como consecuencia la separación de sus hijos. Además, recibían sueldos miserables y 

debían dar servidumbre sexual y doméstica. 

El comercio sexual  es “la relación contractual ocurrida entre un hombre/mujer demandante  

de un servicio sexual y una mujer u hombre oferente de dicho servicio, en un mercado 

establecido previamente y en un lugar determinado (calle, automóvil, local, casa, hotel, etc) 

lo que se comercializa es el cuerpo, placer, fantasía como mercancía de cambio por un 

tiempo determinado y con una tarifa pre-fijada o acordada por ambas partes” (Lastra: 

2001:3) 

En la década de los 80, específicamente el 28 de Septiembre de 1983, Augusto Pinochet 

crea el Reglamento sobre enfermedades de transmisión sexual, en el cual prácticamente se 

prohíbe el comercio sexual.  

En 1993 se crea la organización Pro Derechos de la Mujer “Ángela Lina”, que funciona 

como sindicato de trabajadoras sexuales. Posteriormente, en 1998 gracias a la experiencia 

obtenida, se conforma “Fundación Margen” que lucha por los derechos de las trabajadoras 

sexuales. 
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Siglo XXI: Trabajo Sexual. 

En el siglo XXI,  se encuentra mayor tolerancia frente al tema por parte de la sociedad en 

comparación a otras épocas. Pero, aunque haya mayor libertad frente al trabajos sexual, las 

autoridades como carabineros siguen apelando a una ley creada en el siglo XIX por la 

insistencia de la iglesia católica para abolir el trabajo sexual, manifestando que es una 

ofensa contra el pudor y las buenas costumbres.  Esta ley fue creada el 12 de noviembre de 

1874, cuando aún no se separaba el estado de la iglesia; actualmente, es el artículo N°373, 

el cual señala: “Los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres 

con hechos de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en otros 

artículos de este Código, sufrirán la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a 

medio”. (Artículo N°373, Código civil, Santiago, Chile, 1974). Aunque, si la causa es 

injusta, hay una instancia parlamentaria para apelar. 

Por otra parte, según un estudio de CRIAPS (2007) hay distintos enfoques que señalan el 

por qué entraría una mujer al comercio sexual. Está el económico, el que se basa en la 

desigualdad social, el interaccionista que señala que es una realidad construida y el de 

género que manifiesta que el comercio sexual es una expresión de dominación 

culturalmente construida.  

El trabajo sexual se encuentra mayoritariamente en los lugares con más pobreza, debido a  

la necesidad de conseguir recursos para subsistencia, las condiciones de hacinamiento y la 

mala calidad de vida que se produce de acuerdo a lo anterior. 

Muchas veces el ingreso al trabajo sexual comienza como un intercambio y complicidad 

local, “se pasa de forma imperceptible, del juego sexual en la infancia, a la caricia inocente 

por agradecimiento por el kilo de pan o la locomoción colectiva, posteriormente se pasa a la 

definición de las primeras tarifas a cambio de un contacto sexual” (CRIAPS; 2007: 18) 

También están las mujeres que se encuentran en la periferia urbana –rural y deciden 

trasladarse al centro para buscar trabajo rápidamente, a cambio de eso, lo que encuentran es 

un prostíbulo y ejercer el oficio. En el aspecto familiar, muchas veces hay explotación ya 

que se le exige a la adolescente  encontrar trabajo y llegar a la casa con ingresos, lo que 

tiene como consecuencia deserción escolar en muchos casos y las primeras oportunidades 

de contacto sexual. 

 

 

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/1984.pdf
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3.9 Cuadro comparativo sobre las causas del ingreso al trabajo sexual. 
 

A continuación se presenta un cuadro comparativo acerca de los factores del ingreso al 

trabajo sexual en los siglos XIX, XX y XXI. 

Tabla 1. 

Siglo Causas ingreso trabajo sexual 

XIX -Falta de escolarización. 

-Decepción por las condiciones labores y un sueldo miserable. - 

Influencia medio ambiente en el cual se criaron como: no tener 

hogar, fugarse, perder a sus padres, ser allegadas y frecuentemente 

ilegítimas. 

 

XX -Falta de escolarización. 

-Decepción por las condiciones laborales y sueldo miserable. 

-Mantener familia. 

XXI -Perspectiva económica: se basa en la desigualdad social. 

-Perspectiva interaccionista: señala que es una realidad construida. 

-Perspectiva de género: manifiesta que el comercio sexual es una 

expresión de dominación culturalmente construida.  

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el cuadro se presentan las causas del trabajo sexual, desde el siglo XIX, que fue el 

periodo en el que se le comienza a tomar importancia al oficio en Chile desde el punto de 

vista reglamentario. Como causas comunes se encuentra la falta de escolarización y la 

decepción por las condiciones laborales y el sueldo miserable, además del medio en el cual 

se criaron. En el siglo XXI, se le toma importancia a la desigualdad de género. 

4. Marco metodológico. 
 

4.1 Enfoque de la investigación. 

 

Paradigma interpretativo:  

Se entenderá por paradigma, tal como menciona Kuhn (2004) como “Una concepción 

general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del 

método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar o 

comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación”.   
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Esta investigación tiene como objetivo comprender el proceso de construcción de identidad 

social de las mujeres que ejercen el trabajo sexual adulto, desde el punto de vista de ellas, 

por lo que se utilizó el paradigma interpretativo 

Según este paradigma, existen múltiples realidades construidas por los actores en su 

relación con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que 

surge como una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las 

situaciones en las cuales se encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con 

base en los marcos de referencia de los actores. 

Con este estudio, que aborda el  conocimiento ideográfico que busca describir y 

comprender detalladamente desde lo individual, lo único, lo singular del fenómeno de 

estudio, a saber las formas acerca del proceso de construcción de identidad social las 

trabajadoras sexuales adultas. Además, es una realidad social que se caracteriza por ser 

dinámica, diversa, múltiple y holística, incorporando lo que las mujeres que ejercen el 

trabajo sexual puedan decir, sus experiencias, actitudes, pensamientos, reflexiones y 

creencias, tal y como son expresados por ellos, a través de un proceso activo, riguroso y 

sistemático de investigación.  

En cuanto a la metodología, ésta  señala el camino que seguirá la investigación, Según 

Pérez Serrano (2004) “Es considerado un proceso activo, riguroso y sistemático de 

indagación dirigida, en la cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en 

el campo del objeto de estudio”. 

 Considerando que en ciencias sociales se utilizan dos tipos de metodologías cualitativa y 

cuantitativa, es necesario determinar cuál es la que se utilizará en este estudio, indicando 

que la diferencia es la mirada que el investigador adopta para abordar el objeto de estudio. 

En este caso, se utilizó una  metodología cualitativa, pues lo que necesitamos es 

comprender una realidad social específica, cuyo carácter es intersubjetivo y produciremos 

conocimientos a partir del ejercicio interactivo existente en la vinculación sujeto-objeto. 

Así también, se intenta fijar conceptos y establecer regularidades, desde la base de un 

fenómeno específico. 

Según Taylor y Bogdan (1987) entre las características de esta metodología se encuentran:  

- Es holística, puesto que los escenarios y los grupos no son reducidos a variables, 

sino considerados como un todo. Al investigar el significado que le atribuyen las 

trabajadoras sexuales al oficio, es necesario que las interrogantes sean susceptibles 

al cambio. 
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- Es naturalista, porque intentan reducir su impacto al mínimo o por lo menos, 

entender y considerar los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que 

son objeto de su estudio. En este estudio todas las perspectivas tienen el mismo 

nivel de importancia. 

 

 

- Contextual: Tiene un escenario diacrónico, es decir, el objeto de estudio se 

transforma a lo largo del tiempo, de acuerdo a los sucesos que pasan en la vida 

cotidiana. 

Comprende a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, son humanistas, 

y apartan sus propias creencias de la investigación porque todas las perspectivas, escenarios 

y personas son consideradas valiosas, dan énfasis a la validez de su investigación, 

considerándola como un arte. 

La problemática emerge de un análisis concreto de un sector de la realidad social o cultural 

tal cual se manifiesta en la práctica y no a partir de conceptualizaciones. 

 

4.2 Método de investigación. 
 

Para esta investigación se utilizó un método acorde con el paradigma interpretativo, que  

permite visualizar lo que las personas dicen y hacen para definir su mundo. Por esto, se 

utilizó el método de comparación constante, el cual proviene de la teoría fundamentada. 

Para poder profundizar en la investigación se utilizó como modelo de análisis el método 

comparativo. 

Teoría fundamentada. 

El enfoque principal de la teoría fundamentada es descubrir teorías, conceptos, y 

proposiciones a partir de los datos obtenidos, y no de información o supuestos a priori. Al 

igual que otros métodos cualitativos, las fuentes de datos son las entrevistas, observaciones 

de campo y otros tipos de documentos tanto teóricos como audiovisuales, la diferencia 

entre los otros métodos y la teoría fundamentada es que en el proceso de teorización el 

investigador “descubre o manipula categorías abstractas y relaciones entre ellas, 

utilizando esta teoría para desarrollar o confirmar explicaciones del cómo y por qué de los 

fenómenos” (Rodríguez, Gil, García; 1996:48). 
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En este método se diferencian dos tipos de teorías; las sustantivas y las formales, 

relacionándose la primera con un área sustancial o concreta de investigación, mientras que 

las teorías formales se refieren a “áreas conceptuales de indagación, tales como los 

estigmas, las organizaciones formales, la socialización y la desviación” (Rodríguez, Gil, 

García; 1996: 49). Glaser y Strauss (1967), creadores de la teoría fundamentada, señalan 

que para desarrollar la teoría existen dos estrategias, el método de comparación constante y 

el muestreo teórico. 

En esta investigación se utilizará el método de comparación constante, en el cual el 

investigador codifica y analiza los datos de forma simultánea para desarrollar conceptos. 

Método comparación constante. 

Este método supone una contrastación de las categorías, propiedades e hipótesis que surgen 

a través de cuatro etapas: 

1) Comparación de los datos. 

2) Integración de cada categoría con sus propiedades. 

3) Delimitar la teoría que comienza a desarrollarse. 

4) Se produce tras un proceso de saturación de los incidentes pertenecientes a cada 

categoría, recoge la redacción de la teoría. (Rodríguez, Gil, García; 1996: 49) 

Galeano (2004) Señala que cada fase o momento se transforma posteriormente en la 

siguiente, las fases previas siguen operando simultáneamente a lo largo del análisis, y cada 

uno provee un desarrollo continúo para la fase sucesiva hasta que el análisis termine 

 

4.3 Unidad de información. 
 

En estudios que corresponden a la investigación cualitativa se estudia uno o pocos 

individuos, de esa manera se profundizan de manera más satisfactoria en los temas que se 

están investigando. Así no se tendrán variables ajenas que se interpongan en la 

investigación. 

Galeano (2004), señala que el diseño de la muestra parte del perfil de grupos o informantes 

que intervienen en la situación que se estudia. Los criterios para seleccionar la muestra son 

de comprensión y pertinencia, además, se refiere a que se deben incluir todos los 

componentes que reproduzcan mediante su discurso, comportamiento las dimensiones y 
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relaciones relevantes. Por otra parte, el diseño tiene como objetivo o pretende saturar la 

estructura, es decir, los lugares de producción y circulación de los diferentes discursos.  

En la investigación cualitativa la selección de informantes es progresiva, es decir, está 

sujeto a los hallazgos de la investigación,  además es secuencial y  no se establece con 

fórmulas matemáticas. 

4.4 Fuentes de información. 
 

 Para esta investigación, los criterios que se han utilizado para seleccionar la unidad de 

información son los siguientes: 

- Trabajadoras sexuales adultas, es decir, mayor de 18 años. Ya que son ellas las que los 

ejercen por opción, no mezclándose con el trabajo infantil o la trata de mujeres. 

- Mujeres de escasos recursos que ejerzan el trabajo sexual en la Comuna Santiago Centro, 

ya que según profesionales que trabajan con ellas de Fundación Margen, es el sector donde 

se encuentran las más vulnerables en cuanto un nivel socio – económico. Ese criterio de 

selección se debe a que de acuerdo a la información obtenida, es importante en el proceso 

de construcción de identidad social. 

- Que ejerzan en vía pública y café ya que son los lugares que más se frecuentan en zonas 

urbanas como Santiago. Además, son los que más se encuentran en la comuna. 

- Que ejerzan el trabajo en jornada diurna, ya que es en el día donde hay más  flujo de 

personas frecuentando el sector. 

- Considerando el método de la investigación, se entrevistará a tres trabajadoras sexuales 

por tipología: 

Calle: Dos mujeres Chilenas y una extranjera. 

Café: Dos mujeres Chilenas y una extranjera. 

El número de informantes se escogió a través del criterio de saturación, es decir, no se fijó 

un número específico o a través de probabilidades, sino que, las entrevistas se realizaron 

hasta que ya no hubo más información significativa por parte de los informantes. 
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4.5 Técnicas recolección de información. 
 

Para este estudio se utilizarán distintas técnicas de investigación para así triangular el 

estudio, ya que de esa manera habrá mayor confiabilidad y validez. 

Éstas son: 

4.5.1 Observación no participante. 

 

Es una de las herramientas favoritas de la recolección de información. Ruíz (2003) señala 

que es entendida y practicada como la entrada a una situación social, se puede formar o no 

formar parte. Hay veces en que la observación parte de la captación e interpretación del 

investigador del desarrollo de la situación, en cambio, otras veces debe descubrir cómo se 

desarrolla la situación. 

De esa manera, se observará en terreno a las trabajadoras sexuales como realizan su trabajo 

hasta el momento en que se reúnen con el cliente, esto será en la comuna Santiago Centro. 

La observación es el proceso de contemplar cómo se desarrolla la vida cotidiana, sin 

manipularla ni modificarla. Puede un importante instrumento de recolección de datos, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

- Orientación: Enfocarla a un objetivo concreto. 

- Planificación: En fases, aspectos, lugares y personas. 

- Control: Asociándola a teorías sociales y planteamientos científicos. Además de 

someterla a controles de veracidad, objetividad, veracidad  y precisión. (Ruíz; 2003: 

125) 

Normalmente se establece una comunicación no verbal, en la que el investigador – 

observador está alerta de lo que está captando e interpreta lo que ocurre. Comienza 

seleccionando un grupo  un tema, un fenómeno como objeto específico de la tarea a 

observar. 
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Para ello, se ha creado una pauta. De esa manera la observación será más acotada. 

 

Pauta de observación. 

OBSERVACIÓN 

EVENTOS ACERCA 

DEL TRABAJO 

SEXUAL 

OBSERVACIÓN 

CALLE 

OBSERVACIÓN CAFÉ 

 Relación 

Mujer/Sociedad. 

 Relación entre 

trabajadoras sexuales. 

 Conformación de 

grupos de trabajadoras 

sexuales 

 Conflictos  

 Resolución de 

conflictos. 

 Comportamientos en 

el lugar. 

 Ubicación de mujeres 

en el lugar. 

 Conformación de 

grupos. 

 Características de los 

grupos. 

 Lugares de reunión 

con los clientes. 

 Actividades que 

realizan. 

 Comportamientos  

 

 Presencia de 

Conflictos. 

 Resolución de 

conflictos. 

 Distribución espacial. 

 Conformación de 

grupos de trabajadoras 

sexuales 

 Relación Mujer/ 

Cliente 

 Resolución de 

conflictos. 

 

 

Otra de las técnicas de recolección de información que se utilizará es la entrevista. 

4.5.2 La entrevista. 

 

En la investigación cualitativa suele ser practicada en su modalidad abierta y no 

estructurada. Ruíz (2003) menciona que es entendida como una conversación controlada 

por el arte de saber formular preguntas y de saber escucharlas. No es  una herramienta 

mecánica, está influenciada por el entrevistador y sus características, como el del 

entrevistado y su contexto, además, es un intermediario como fuente única o principal de 

información. 

Uno de los tipos de entrevistas, es la entrevista semi-estructurada, la cual se dirigirió a cada 

entrevistada. Estas se realizaron de manera individual a las personas que forman parte de la 

unidad de información, en primera instancia hubo  un guion pero no se siguió el orden 

necesariamente, ya que lo que importante fue la focalización en el tema de estudio, 

posterior a entrevistas a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, quedó la entrevista 

definitiva. 
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Entrevista semi- estructurada: 

Para comprender lo que es una entrevista semi- estructurada, se tomará la definición de 

Ruíz (2007)  que menciona que en este tipo de entrevista, la persona que la realiza dispone 

de un guion, que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. El orden en el 

que se abordan los temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión 

del entrevistador. En el ámbito de un determinado tema, éste puede plantear la 

conversación como desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los 

términos que estime convenientes, explicar su significado, pedir a las entrevistadas 

aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en algún extremo cuando le 

parezca necesario, establecer un estilo propio y personal de conversación 

Con este tipo de entrevista, se logrará obtener más información, ya que el entrevistador es 

libre de hacer modificaciones en el “guion” que estructuró antes de tener contacto con los 

informantes. 

 

4.6 Instrumento de recolección de datos. 
 

Cuaderno y/o diario de campo. 

Un instrumento de recolección de datos que se utiliza en investigación cualitativa es el 

cuaderno o diario de campo, en el que se anotan todas las observaciones de manera 

completa y detallada. 

Flick (2007) señala que las notas tomadas en la entrevista deben contener las respuestas y a 

la vez, los elementos esenciales de las respuestas del entrevistado y la información sobre el 

desarrollo de la entrevista. Las notas deben ser escritas inmediatamente ya que la espera 

puede producir artificialidad, una opción para esto es anotar inmediatamente después de 

acabar el contacto de campo individual. “Las notas de campo deben permitir la 

recuperación ágil de la información, la codificación y clasificación por palabras o temas 

claves” (Galeano; 2004: 49). 

4.7 Registro de la información. 
 

Para el registro la información, se siguieron las siguientes orientaciones: 

- Elaboración de guías y protocolos de entrevistas, observación, etc. que permitió 

orientar y focalizar la recolección de información. 



45 
 

- Establecimiento de un sistema unificado de información bibliográfica. 

- Registro de la información recolectada en el trabajo de campo de forma descriptiva. 

A continuación se presenta una hoja de documentación basada en un estudio de Flick 

(1996) 

Información de la entrevista y entrevistada. 

Fecha de la entrevista: 

Lugar de la entrevista: 

Duración de la entrevista: 

Identificador para la entrevistada: 

Edad de la entrevistada: 

Profesión: 

Trabaja en esta profesión desde: 

Peculiaridades de la entrevista: 
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Pauta de entrevista. 

Objetivos. Preguntas. 

Describir como las mujeres adultas llegan a 

ejercer el trabajo sexual. 

 

¿Cuál fue la época más difícil en que ha 

ejercido el trabajo sexual? 

¿Qué  condiciones se dan para llegar a 

ejercer el trabajo sexual? 

¿A qué edad comenzó a ejercer el trabajo 

sexual? 

¿Alguna vez ha dejado de ejercerlo? 

¿Cómo fue el primer día que tuvo que 

ejercer el trabajo sexual? 

Describir  los contextos en los que han 

ejercido el trabajo sexual. 

 

¿Cuántos clientes son más o menos? 

¿Y cuánto cobra? 

¿Cuál es su opinión acerca de crear una ley 

acerca del trabajo sexual? 

¿Se ha sentido discriminada? ¿En qué 

situaciones? 

Cuando asiste a controles en los servicios de 

salud, dando a conocer que es trabajadora 

sexual, ¿se ha sentido discriminada?  

¿Hay sectores en los que es más fácil 

ejercer el trabajo sexual? ¿Cuál cree que sea 

la razón? 

Conocer el significado que le las mujeres 

adultas que ejercen el trabajo sexual le dan 

al cuerpo como herramienta de trabajo. 

 

Cuando se prepara para trabajar ¿Cómo se 

siente? 

¿Entonces Usted…siente que vende su 

cuerpo? 

¿Se has sentido objeto de deseo? 

¿Usted elige a los clientes?  

¿Cuál es su opinión respecto a que el 

trabajo sexual es una opción? 

¿Hubiese preferido otro tipo de trabajo? 

¿Cuál es su opinión respecto a que se le 

llame prostituta? 
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5. Análisis de la información. 

5.1 Categorización y análisis. 

 

La investigación cualitativa estructura su trabajo analítico en torno a categorías, privilegia 

las analíticas o nominales. “Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, 

campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos. 

Como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y 

relacionarlos” (Galeano; 2004: 38). Es decir, reducir notas de campo, grabaciones, 

transcripciones, etc., para así llegar a una unidad manejable de unidades significativas. 

Las categorías pueden entenderse como códigos que muestran la relación entre datos y 

teoría que se construye. Posteriormente, se debe codificar, este  proceso consiste en extraer, 

nombrar, desarrollar y relacionar categorías. 

Galeano (2004), señala que el proceso para categorizar y codificar consiste en: 

- Registrar la información recolectada. 

- Dividir contenidos en unidades temáticas. 

- Asignar a cada unidad temática una categoría. 

- Asignar subcategorías, dimensiones o propiedades descriptivas para lo lograr mayor 

especificación. 

- Agrupar o asociar categorías de acuerdo a su naturaleza y contenido. 

- Teorizar aplicando un método formal y estructural, se deben aplicar nexos entre 

categorías. 

- Mantener permanente confrontación hasta obtener la saturación de las categorías, es 

decir que ninguna información que se esté analizando aporte nuevos elementos a 

una categoría que se logró establecer. 

De acuerdo a los distintos momentos del proceso de teorización (cíclica, no lineal), se 

pueden diferenciar las siguientes categorías: 

- Descriptivas: Emergen del primer contacto con los datos recolectados, pretende 

identificar los segmentos de  los datos, atribuyendo su contenido a un segmento del 

texto. Son términos usados por los participantes en la investigación. 

- Explicativa: Apunta a temas que el investigador descubre como recurrente o que 

aparece con el mismo significado. 
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- Interpretativa: Supone la postura del investigador o de su equipo frente a temas 

particulares. Son construcciones teóricas. Vincula una o dos categorías. 

5.2 Criterios de validez y confiabilidad. 
 

Para que una investigación tenga validez y confiabilidad es necesario contar con 

determinados criterios que la hagan confiable. Galeano (2004), señala que desde la 

perspectiva metodológica cualitativa, la legitimación del conocimiento construido se realiza 

a través de consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad. Se utiliza la 

triangulación, ya sea de métodos, escenarios, investigadores o teorías.  

La validez es el grado de coherencia lógica interna  de los resultados y la ausencia de 

contradicciones con estudios de otras investigaciones. Hay que diferenciar entre lógica 

externa, que es el grado en el cual los resultados reflejan la situación estudiada y lógica 

interna, que es el nivel de aplicación de las conclusiones a grupos similares. 

5. 3 Sistematización descriptiva de la información recogida. 
 

5.3.1 Descripción y categorización de los informantes. 
 

En las siguientes fichas se presenta la información básica acerca de las entrevistadas, tanto 

de las mujeres que trabajan en la vía pública como las que trabajan en café. Para ello, se 

tomó en cuenta el seudónimo con el que se identifica cada una de ellas, la nacionalidad, la 

edad actual, y la edad con la que empezaron a ejercer el trabajo sexual. 

Vía pública (calle). 

Se entrevistaron a tres mujeres que trabajan en la calle San Antonio desde las 9:00 Hrs. 

hasta las 18:00 aproximadamente, de las cuales se encuentran dos de nacionalidad chilena, 

y una de Perú. 

 

 

 

 

 

San Antonio. 

Entrevista 1: 

Identificación: “Paty”. 

Nacionalidad: Chilena. 

Edad: 52 años. 

Ejerce el trabajo: desde los 18 

años 

San Antonio. 

Entrevista 2: 

Identificación: “Mariela” 

Nacionalidad: Chilena. 

Edad: 48 años. 

Ejerce el trabajo: desde los 18 

años. 
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Las mujeres chilenas, comenzaron al mismo tiempo a ejercer el trabajo sexual y se 

conocían antes de hacerlo.  

La mujer extranjera llegó a Chile por promesas de trabajo y por la imagen país que tenía de 

Chile. 

Café. 

Se entrevistaron a tres mujeres que trabajan en café de las cuales se encuentran dos de 

nacionalidad chilena, y una de República Dominicana. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio. 

Entrevista 3: 

Identificación: “Maite”. 

Nacionalidad: Peruana. 

Edad: 53 años. 

Ejerce el trabajo: desde los 30 

años, al llegar a Chile. 

 

Café 1: 

Entrevista 1:  

Identificación: “Natalia”. 

Nacionalidad: Chilena. 

Edad: 23 años. 

Ejerce el trabajo: Desde los 22 

años. 

 

Café 1: 

Entrevista 2:  

Identificación: “Lola”. 

Nacionalidad: Republica 

Dominicana. 

Edad: 28 años. 

Ejerce el trabajo: Desde los 26 

años, al llegar a Chile. 

Café 2: 

Entrevista 3: 

Identificación: “Johana”. 

Nacionalidad: Chilena. 

Edad: 24 años. 

Ejerce el trabajo: Desde los 23 

años. 
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Las mujeres chilenas, comenzaron al mismo tiempo a ejercer el trabajo sexual y no se 

conocían antes de hacerlo.  

La mujer extranjera llegó a Chile por promesas de trabajo y por la imagen país que tenía de 

Chile. 

5.4 Refinamiento de categorías. 

 

A continuación se presentan categorías sacadas a partir de los propios relatos de las 

trabajadoras sexuales adultas, tanto las que ejercen en la vía pública como las que lo hacen 

en café. De esa manera ocurre un refinamiento de categorías, para luego realizar la 

exploración de las relaciones y patrones. 

A partir de las mismas categorías, se obtienen subcategorías, las cuales contienen frases o 

citas codificadas. 

Categorías Subcategorías 

A. Trayectoria  A.1 Pobreza 

A.2 Vulnerabilidad social 

A.3 Familiar 

A.4 Educación 

B. Contexto B.1 Histórico – Dictadura. 

B.2 Social – Discriminación 

C.1. Significado (Como se ven ellas mismas) 

 

 

C.1.2 Esforzadas 

C.1.3 Trabajadora. 

C.1.4 Atractiva. 

C.2. Significado  (Como creen que las ve la 

sociedad) 

C.2.1 Prostitutas 

C.2.2 Sucias 

C.2.3 Fáciles 

C.2.4 Poco esforzadas 

C.2.5 Drogadictas, Alcohólicas. 

D. Varios D.1  Clientes 

D.2 Pareja. 
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5.2.2 Análisis de categorías. 

 

1. Trayectoria. 

 

Al analizar las entrevistas realizadas por las mujeres que ejercen el oficio, se obtiene la 

categoría que indica la trayectoria e itinerario por el cual ellas han pasado para 

transformarse o llegar a ser trabajadoras sexuales. En esta categoría se encuentra la 

vulnerabilidad social como principal preocupación y factor por el cual ellas deban entrar a 

trabajar y mantenerse en el comercio sexual, ya que sin este trabajo se mantendrían pobres 

y sin recursos. 

“Yo creo que no tener los suficientes recursos, oportunidades, una es pobre y tiene 

familia”. (Maite, 53 años, Peruana) 

Al momento de ahondar en las causas, se nota  la vulnerabilidad social como una de las más 

importantes, que según R. Castel (2004) es la zona intermedia, inestable, que conjuga la 

precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad. Esto se manifiesta en 

el momento que escogen intercambiar sexo por dinero, encontrándose como factor principal 

la vulnerabilidad social, dejándolas a ellas y a sus familias con carencias y con una calidad 

de vida precaria. Considerando lo anterior, es que muchas eligen profesionalizar el trabajo 

sexual, ya que les da estabilidad económica y un soporte para el futuro. 

“No po’, si una no lo hace por eso, uno lo hace por plata, pa’ mantenerse uno, pa’ la 

familia, pa’ los hijos. Viste que sin estudios no podimos hacer na’, y hay que hacer lo que 

se puede no má, si no tenimo otra cosa más que el cuerpo” (Mariela, 48 años, Chilena) 
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Esquema 1. Vulnerabilidad social. 

 

También se encuentra el factor familiar, ya que, por enfermedades o embarazos 

adolescentes, en los que no tienen apoyo de la familia debido a la vergüenza que les 

causaba en ese entonces, algunas, viviendo en zonas rurales, tuvieron que viajar a Santiago 

en búsqueda de nuevas oportunidades, encontrándose con el trabajo sexual. 

“Yo era chica poh…chica….a ver…tenía como 16, era del sur y me metí con un tipo que 

me dejó embarazá y después me dejó...” “  Mi familia no estaba de acuerdo y me echó de 

la casa…así que me vine pa’ acá mejor, a buscar trabajo…” (Mariela, 48 años, Chilena) 

También hay mujeres que viajan a otros país en busca de mejores condiciones de vida y con 

la esperanza de encontrar un buen sustento, a cambio de eso se encuentran con  el comercio 

sexual, cuya motivación es que su familia no deba pasar por lo que ellas están pasando. 

Por otra parte, mencionan como elemento importante, no poder terminar los estudios 

técnicos o universitarios, causas suficientes para entrar en el medio. Al intentar trabajar en 

otros rubros, notaron que  se esforzaban demasiado para no conseguir lo suficiente para 

lograr vivir y alcanzar sus metas. Señalan que no pueden hacer nada sin un título y que el 

cuerpo es la única herramienta que tienen para poder salir adelante, ya que, en otro trabajo 

no obtendrían un sueldo tan elevado y vivirían en condiciones miserables.  

Acá igual te sacrificas, pero si trabajo cierto tiempo me va a alcanzar para juntar y poder 

seguir con mis estudios. (Natalia,23 años, Chilena) 

Vulnerabilidad social Pobreza 
Carencias de 

oportunidades y vida 
precaria. 
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Pretenden dejarlo una vez que noten que no volverán a pasar por lo que alguna vez pasaron, 

tener carencias o no tener acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Por lo 

tanto, podrían abandonar el oficio cuando su situación esté regularizada. 

Esquema 2. Factores trabajadoras vía pública. 

 

Instituciones como ONUSIDA (2003) manifiesta que entre los factores que aumentan la 

vulnerabilidad social de la trabajadora sexual; se encuentran la estigmatización y la 

marginación, la carencia de opciones económicas, y el poco acceso a la salud e 

instituciones sociales,  además del rápido acceso al VIH/SIDA, por lo tanto, según esta 

entidad, las mujeres que ejercen el trabajo sexual, serían vulnerables socialmente antes y 

después de escoger un trabajo donde intercambian sexo por dinero. 

 

2. Contexto. 

 

Al  señalar  los contextos en que las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ellas se refieren 

al contexto histórico como la dictadura, como el momento en que más les ha costado 

ejercer su trabajo, recuerdan las distintas detenciones por las que pasaron y los diferentes 

tratos que tuvieron con ellas autoridades como carabineros. Mencionan que las encerraban 

en los calabozos y debían pasar por malos tratos, incluyendo violencia física y psicológica 

como violaciones y distintos tipos de burlas. 

“Si po’, como te decía, por las autoridades. Por ejemplo en la dictadura siempre nos fiscalizaban 

las autoridades, nos llevaban al calabozo y ahí a veces nos violaban pa’ poder salir. Se las 

llevaban a toas, hasta las bailarinas, se reían de nosotra’”. (Paty, 52 años, Chilena) 

Factores 

Vulnerabilidad 
social 

Pobreza 

Familiar 

Educación 

Pagar estudios de 
hijos 

Carecer de estudios 
técnicos, universitarios, 

y muchas veces de 
enseñanza media. 

Término de estudios 
técnicos o 

universitarios. 
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La principal dificultad, era que la ley cada vez estaba más en contra que a favor, por lo que 

eran detenidas solo por sospecha. En ese entonces no importaba si trabajaba en café, si era 

bailarina o si realmente ejercía el trabajo sexual, de todas formas se las llevaban al 

calabozo, donde solo podían salir pagando la fianza o “haciendo favores”. 

En cuanto al contexto social, cabe destacar la discriminación por la que deben pasar día a 

día por parte del resto de la sociedad, ya que no siempre son consideradas como 

trabajadoras, sino que, más bien son vistas como personas que no se esfuerzan y que 

pierden la dignidad como mujeres. Son mal vistas y estereotipadas, suelen hacer malos 

juicios sobre ellas. 

“Imagina si supieran que trabajo en un café, imagina aún más si supieran que me acuesto 

con los clientes para poder tener plata. A los demás no les importan los motivos. A mí 

nadie me va a preguntar por qué estoy aquí haciendo lo que hago” (Lola, 28 años, 

República Dominicana) 

Al conocer que en el local hay mujeres que ejercen el comercio sexual, éste debe ser 

clausurado, por lo que las deja un tiempo sin trabajo, además de la incomodidad de ser 

detenidas. 

 

 

Esquema 3. Contexto trabajadoras sexuales. 

 

Ser discriminadas por trabajar en el oficio evita que puedan contar con el apoyo de la 

familia, amigos y conocidos, ya que por vergüenza y miedo no lo cuentan, por lo tanto 

deben mantenerlo en secreto, aun sabiendo de las posibles sospechas que causan. Si ya el 

Contexto 

Histórico Dictadura 

Social Discriminación 
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hecho de no poder contar que trabajen en café imposibilita el querer confesar que ejercen el 

trabajo sexual, por lo que solo queda como un prejuicio, es decir, no necesariamente realiza 

el intercambio de sexo por dinero. 

También se encuentran vulnerables frente a asaltos, violaciones, golpes y distintos tipos de 

abusos, por parte de clientes y de personas que no les parece correcto el trabajo que 

realizan. 

Pero, al pensar en ellas como persona que realiza un intercambio de sexo por dinero, 

inmediatamente aparece el estereotipo de “mujer fácil” y el prejuicio de que son personas 

que no se esfuerzan. Pero nadie considera, que si no hubiese  clientes, entonces el trabajo 

sexual no existiría; son desacreditadas por parte de la sociedad, categorizadas y cargadas de 

supuestos, conformando una identidad social virtual, que como manifiesta E. Goffman 

(2006), es el carácter que le atribuimos al individuo. 

Esquema 4. Contexto trabajadoras sexuales. . 

 

Cuando se habla acerca de la mujer, se hace referencia al sexo débil, lo que tiene como 

consecuencia una relación directa con una dependencia del sexo masculino, lo cual es visto 

como una posesión del hombre; también se encuentra una notoria diferencia laboral, y con 

esto, no me refiero a puestos de trabajo, sino más bien, a que la mujer ejerce el trabajo 

sexual para poder subsistir y sin embargo no es vista como trabajadora, si no que todo lo 

contrario, es discriminada y prejuzgada. Como señala Goffman (2006), mientras sean 

extrañas, la sociedad les atribuirá características que las transformará en personas no 

comunes, estigmatizándolas.  

Contexto 
Cultura 

machista 
Discriminación 

Prejuicio 

Estereotipo 
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Esquema 5.  Contexto: mujer en sociedad machista. 

 

Debido a las condiciones en las que se encuentran, se mantienen en contextos de 

vulnerabilidad social, siendo esto en un comienzo un factor de origen el cual finalmente se  

convierte en una situación con la cual deben lidiar día a día. Dentro de la vulnerabilidad 

social, se encuentra el VIH/SIDA, los malos tratos que muchas veces tienen los clientes con 

ellas, los cuales muchas veces incluyen humillación y maltrato, también se encuentra la 

discriminación por parte de carabineros, los cuales a luden a la “falta a la moral y buenas 

costumbres”. 

Esquema 6. Contexto: vulnerabilidad social. 

 

 

Mujer (trabajadora 
sexual) 

Dependiente del 
hombre 

Posesión del hombre. 

Diferencia laboral 

Carga familiar y 
laboral inequitativa 

Vulnerabilidad Social 

VIH/SIDA 

Cliente 
Humillación y 

maltrato 

Autoridades 
(Carabineros) 

"Falta a la moral y 
buenas 

costumbres"Artículo 
N373 del código penal. 
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En cuanto a la seguridad e integridad física de la mujer como trabajadora sexual, según 

estudios de Fundación Margen (2004), tienen que lidiar con asaltos, violaciones, golpes, 

atentados contra la vida, asesinatos y delincuencia común. También se encuentra el 

consumo de alcohol y drogas.  

 

3. Significado. 

 

Para poder analizar el proceso de construcción de identidad social de las trabajadoras 

sexuales, es necesario saber cuál es el significado que le otorgan a la actividad que realizan, 

para ello se utilizó el concepto según Schütz (1972) señalando que el significado es una 

mirada atenta a una experiencia que ya ha pasado y que solo tiene significado aquella 

vivencia que es percibida reflexivamente.  

En su vida diaria, las trabajadoras sexuales definen su propio mundo cotidiano con 

tipificaciones construidas socialmente, y encuentra su fundamento en las acciones diarias 

de los actores, por lo que las trabajadoras sexuales van construyendo sus experiencias de 

acuerdo al mundo cotidiano que definieron. 

 

Esquema 7. Significado y vida cotidiana. 

 

Cuando mencionan que el significado que ellas le otorgan al trabajo sexual es de que lo 

ejercen mujeres trabajadoras, esforzadas y atractivas, o que se visten para sentirse 

Significado 
Mundo 

cotidiano 
Experiencia 

Interacción 
consigo mismo 

Interacción con 
otros 
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atractivas, es mediante  el proceso de construcción de identidad social, que según Los 

Certales (1998) sería un proceso de la búsqueda, que se va configurando de acuerdo a las 

experiencias que se van vivenciando en interacción consigo mismo y con los otros.  

Esquema 8. Significado trabajadoras vía pública. 

 

 

 

Las mujeres que ejercen el trabajo sexual,  señalan que son mujeres trabajadoras, no 

prostitutas, ya que ellas deben trabajar para mejorar la calidad de vida que llevan, ya que de 

esa manera sus hijos no tendrían que pasar por lo mismo. Manifiestan que no lo hacen 

porque estén a gusto, si no, que porque deben esforzarse para lograr sus metas y propósitos. 

“Siempre me lo cuestiono, o sea, a nadie le gusta que la clasifiquen como prostituta, no ven que 

una se esfuerza por salir adelante, que nadie lo hace porque quiere”. (Maite, 53 años, Chilena) 

 

 Se sienten de esa manera; trabajadoras y esforzadas, debido a las condiciones en las que se 

encuentran. Por otra parte, señalan sentirse atractivas por la vestimenta y producción que 

tienen al prepararse para trabajar, ya que si no se sintieran así, no tendrían clientes 

Cuando se refieren el significado que la sociedad le otorga al trabajo sexual, desde su 

propia percepción, manifiestan que son vistas como prostitutas, lo cual les parece un 

insulto, ya que ellas trabajan por un fin específico, que es salir adelante a pesar de la 

vulnerabilidad social en la que se encuentran, y prostituta para ellas se refiere a un mal 

social.  

Significado (Como se 
ven ellas) Trabajo sexual 

Trabajadora 

Esforzada 

Atractivas 
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“Uno dice prostituta como insulto, así que a mí no me gusta, yo sí creo que es una ofensa” 

(Mariela, 48 años, chilena) 

También mencionan que las personas las ven como mujeres sucias (foco de enfermedades 

venéreas), poco esforzadas y “fáciles”, es decir, como personas que quieren tener sexo con 

cualquier persona, independiente del dinero, y que en realidad por eso lo hacen y no porque 

sea un trabajo. 

 “ No voy a andar contando mis hueas pa’ que me anden mirando feo, si ya te tratan como 

el pico, imagina como lo harían si supieran, como “ay, la hueona poco esforzada, la 

fácil”, y ni ahí con que me juzguen.)(Johana, 24 años, Chilena) 

Esquema 9. Significado trabajadoras vía pública. 

 

 

Considerando la subcategoría “drogadictas y alcohólicas”, ellas mencionan que es una 

consecuencia del trabajo sexual y no el origen, ya que, en condiciones normales sería muy 

difícil ejercerlo, pero ellas no se ven a sí mismas como personas que consumen drogas o 

alcohol como parte de su identidad, si no que la sociedad es la que se encarga de 

catalogarlas de esa manera. 

 “Esto es sacrificao, ganai plata pero es sacrificao, si no estai tomá no podí hacerlo, es difícil….si 

poh..es difícil, igual tení plata pa’ fin de mes, pero pasai curá o drogá toa la semana….” (Mariela, 

48 años, Chilena)  

Por lo tanto, también consideran el significado que creen que la sociedad le otorga al 

trabajo sexual, mencionando que las mujeres que lo ejercen son prostitutas (lo cual 

Significado (Como 
ellas creen que la 
sociedad las ve) 

Trabajo 
sexual 

Prostitutas 

Sucias 

Poco 
esforzadas 

Fáciles 

Drogadictas y 
alcoholicas. 
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consideran un insulto), sucias, pocos esforzadas, fáciles (lo realizan porque “les gusta” y no 

porque “necesiten hacerlo”).  

Ellas van dando un significado a lo que es trabajo sexual según ambas concepciones, las de 

ellas y las que da la sociedad, según el punto de vista de ellas mismas. Según Schütz (1972) 

el sujeto no se presenta como un ser completo ya que se está modificando con cada 

experiencia que transcurre, está modificándose a sí mismo. El mismo autor señala que el 

significado es la manera en el que yo considera sus vivencias “diremos que todo acto de 

atención dirigido hacia la propia corriente de la duración puede compararse con un cono de 

luz. Ese cono ilumina las fases ya transcurridas de la corriente, haciéndolas brillantes y 

netamente definidas (y como tales, significativas) ’’  (Schütz, 1972:99)   Todo ocurre en el 

mundo de la vida, el cual no es un mundo privado, si no que se comparte con los 

semejantes. 

Todo lo que el sujeto hace tiene significado, aunque éste no se dé cuenta de aquello a la vez  

puede ser interpretado por otro, la trabajadora sexual recorre su conocimiento ya generado 

para asociar y lograr otorgar una interpretación. El significado que le da el actor es distinto 

a la interpretación que le da el resto. 

Rol de la mujer que ejerce el trabajo sexual. 

 

Para conocer el proceso de construcción de identidad social de las trabajadoras sexuales, es 

necesario saber cuál es el rol que representa. Bajoit y Franssen (1994) señalan que la 

identidad se valora por el rol profesional que ejerce. La identidad social, considera la forma 

en que el individuo o grupos sociales se ven frente a sus propios ojos, de esa manera 

responde a la pregunta ¿Quién soy yo? 

La identidad se define a través del rol social que cumple, el cual está definido por 

finalidades culturales, debe manejar saberes específicos, tiene retribuciones de acuerdo a 

las competencias que ejerce y además, impone a otros las normas de su rol. Por lo tanto, de 

acuerdo a lo anterior, la mujer que intercambia sexo por dinero, tiene su rol como 

trabajadora sexual, de acuerdo a eso, recibiría ingresos económicos por parte de los 

clientes. Ella impone las normas en el momento de definir quiénes son sus clientes, la 

tarifa, el lugar. 
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Esquema 10. Papel trabajadora sexual. 

 

El rol, es el puesto que ocupa en relación a otros, Bajoit y Frannssen (1994), señalan que el 

sujeto intenta definir, por él mismo y ante los otros, su identidad a partir de la identidad que 

le es asignada.  

Tal como menciona Goffman (1981), al referirse al enfoque dramatúrgico, en el que el 

sujeto desempeña un papel,  que sería el de trabajadora sexual, el cual debe influir en la 

audiencia, que serían los clientes y la sociedad en general. Para ello debe manejar lo que 

está haciendo, igual que cuando se habla de rol; siendo este papel o rol el más importante al 

momento de construir su identidad social. 

6.  Integración de los datos que contribuyen a la comprensión de las 

personas y los escenarios estudiados           

    
Diferencias y semejanzas entre las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la vía pública y 

las que trabajan en café y además ejercen el trabajo sexual. 

Al señalar las diferencias entre las mujeres que trabajan en la vía pública y las que trabajan 

en café, en cuanto a los factores, tanto las mujeres que trabajan en la vía pública como las 

que trabajan en café mencionan los mismos, pero los identifican de distinta manera. Las 

que trabajan en vía pública señalan familiares como embarazo, las de café como 

enfermedades y embarazos. Por otra parte, en educación, las de vía pública lo señalan como 

falta de un título y que nada se puede hacer sin él, por eso utilizan el cuerpo. Las de café 

Identidad asignada 

Trabajadora sexual 
Manejar saberes acerca 

del papel que 
desempeña 

Influir en la audiencia 
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dicen que es para poder terminar sus estudios y así poder dejar de realizar el intercambio de 

sexo por dinero. Se identifica una similitud, cuando se refieren  a pobreza y vulnerabilidad 

social lo identifican de la misma manera, como carencia de oportunidades y mala calidad 

de vida. 

Tabla: Semejanzas y diferencias acerca de los factores que inciden en el ingreso del trabajo sexual. 

Trabajadora sexual Semejanzas Diferencias 

Vía pública Vulnerabilidad social y 

pobreza 

Familiares: Embarazo. 

Educación: Al no tener un 

título técnico o universitario, 

incluso de educación media, 

no hay más herramientas 

que el cuerpo. 

Pagar estudios a sus hijos. 

Café Vulnerabilidad social y 

pobreza 

Familiares: embarazo y 

enfermedades de familiares. 

Educación: Trabajan para 

poder terminar sus estudios 

técnicos o universitarios. 

 

 

Al referirse a los contextos, las mujeres que trabajan en la vía pública señalan uno histórico 

como la dictadura, dándole importancia a las detenciones y represión por las que tuvieron 

que pasar por parte de autoridades como Carabineros, mientras que las mujeres que trabajan 

en café solo se refieren a un contexto social como la discriminación, el cual conlleva 

estigmatización y prejuicio. 

También se debe considerar como contexto la vulnerabilidad social, ya que, al ingresar se 

encuentran con la pobreza, y posteriormente, se encuentran con un acercamiento a las 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA, a las drogas y alcohol. 
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Tabla: Semejanzas y diferencias acerca de los contextos en los que trabajan las mujeres que ejercen el trabajo 

sexual. 

Trabajadora sexual Semejanzas Diferencias 

Vía pública Discriminación. 

Vulnerabilidad social. 

Dictadura. 

Café Discriminación. 

Vulnerabilidad social. 

 

 

Al señalar las diferencias entre las mujeres que trabajan en vía pública y las que trabajan en 

café, se puede mencionar que las mujeres que ejercen la calle, se consideran atractivas, 

mencionan el alcohol y las drogas como consecuencia del trabajo, pero sin embargo no se 

identifican como drogadictas, sino que, lo señalan como una herramienta para poder 

soportar las condiciones laborales frente a las que se encuentran. En cambio las mujeres 

que trabajan en café y que además ejercen el trabajo sexual, no lo mencionan como 

principal preocupación. 

Tabla: Semejanzas y diferencias acerca del significado que le otorgan al trabajo sexual las mujeres que lo 

ejercen. 

Trabajadora sexual Semejanzas Diferencias 

Vía pública El término prostituta es 

considerado como una ofensa. 

Señalan que son vistas como 

poco esforzadas, sucias y 

fáciles. 

Mencionan el alcohol y drogas, 

pero no se identifican como 

alcohólicas o drogadictas.  

Le dan mayor importancia a 

que son “trabajadoras” y al 

“esfuerzo”. 

Café El término prostituta es 

considerado como una ofensa. 

Señalan que son vistas como 

poco esforzadas, sucias y 

fáciles. 

 

No mencionan el alcohol y 

droga como principal 

preocupación. 
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Las mujeres que ejercen en la vía pública dan más énfasis a que son trabajadoras y 

esforzadas, mencionan que quieren derechos igual que cualquier persona que trabaja, ya 

que son dueñas de sus cuerpos, y es lo que escogieron, a pesar de las condiciones en las que 

se encuentran. 
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Conclusiones. 
 

Este estudio busca comprender el proceso de construcción de identidad social de las 

mujeres que ejercen hoy el trabajo sexual adulto, desde el punto de vista de ellas. Se 

consideran mujeres chilenas y extranjeras, mayores de 18 años y que trabajen en la vía 

pública ejerciendo el trabajo sexual, o en café. 

Tiene carácter cualitativo, se entrevistó a 6 mujeres, 3 que trabajan la vía pública, dos 

chilenas y una peruana; y 3 que trabajan en café y además ejercen el trabajo sexual, entre 

las que se encuentran dos chilenas y una de República Dominicana. 

Para comprender como construyen su identidad social hoy las trabajadoras sexuales, hay 

que considerar que aún vivimos en una sociedad machista, en la que aún la mujer es vista 

como un objeto y posesión del hombre, ejemplo de esto es el trabajo sexual, en el que si los 

clientes no existieran, entonces no se encontrarían las trabajadoras sexuales. Otro 

argumento es la inequidad laboral y la desigualdad social que existe entre hombre y mujer, 

la mujer al intercambiar sexo por dinero, es juzgada por la sociedad, siendo víctima de 

discriminación lo que conlleva prejuicios y estigmatizaciones como de “mujer fácil, sucia”, 

es vista como prostituta, palabra que en su origen era vista como un malestar social. En 

cambio, si lo realiza un hombre, carece de importancia para el resto. 

Por otra parte, es vista como dominación masculina, y sin embargo, las juzgadas son ellas, 

a pesar del esfuerzo que deben realizar para generar ingresos económicos. Deben pasar por 

distintos tipos de dificultades, como el rápido acceso a las enfermedades venéreas, dando 

mayor importancia al VIH/SIDA, también deben soportar distintos tipos de violencia, como 

física y psicológica por parte de los clientes y muchas veces por parte de la misma familia. 

Se encuentra el miedo a la vergüenza y un posible rechazo familiar, si es que llegaran a 

saberlo.  Habían ocasiones en las que los hijos las acusan de abandono debido a que 

pasaban mucho tiempo fuera del hogar, es por eso que muchas mujeres escogen horarios de 

oficina con el fin de hacer creer que realizan otro trabajo, sobre todo cuando tienen hijos 

menores. En algunos casos hay parte de la familia que si lo sabe, pero eso ocurre cuando 

trabajan en la vía pública, ya que las que trabajan en café omiten que ejercen el trabajo 

sexual. 

Una de las principales causas por las que ejercen este tipo de trabajo, es poder pagar los 

estudios a sus hijos, ya que, de esa manera aseguran el futuro dejándoles un legado. Pero, al 

mencionar  por qué lo escogen, la razón empieza en la infancia de las mujeres, y es lo 

mismo para que están en la vía pública como para las que trabajan en café. En general, 
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viven en contexto de vulnerabilidad social, lo que conlleva a la pobreza y por lo tanto a la 

carencia de oportunidades, precariedad social y una mala calidad de vida. Pero, al momento 

de hablar de factores, hay que mencionarlos por separado, ya que, al considerar la edad de 

las mujeres de vía pública, comenzaron en una época totalmente diferente a las mujeres que 

se encuentran en café. 

Muchas de las mujeres que ejercen en la vía pública, específicamente por la calle San 

Antonio, tienen alrededor de los 54 años, siendo las más jóvenes las que tienen cerca de los 

40. Esto se debe a que alguna vez trabajaron en clubes nocturnos o café, pero por la edad, 

no pudieron permanecer en esos locales por mucho tiempo. 

Ellas llegaron al trabajo sexual, porque fueron madres adolescentes y no tuvieron el apoyo 

de la familia; era mal visto por la sociedad, y aún peor, no estaban casadas y sus parejas 

nunca lo asumieron. Tampoco se encontraban los  recursos para poder mantenerse, por lo 

que debían buscar trabajo que lograra financiarlas. 

Por otra parte, no siempre terminaron la enseñanza básica, por lo que tampoco tienen 

estudios escolares completos, por lo que señalan que solo pueden aprender artesanías, y en 

que, en  realidad, la única “herramienta” que manejan bien, es su propio cuerpo. Son 

mujeres trabajadoras y esforzadas que tuvieron que acceder a este medio debido a las 

circunstancias y contextos en los que se encontraban, es por eso, que llamarlas sucias, 

fáciles, rameras o prostitutas, no son solo palabras, son más bien, descalificaciones para 

mujeres que buscan una manera de salir adelante. Algo parecido ocurre con las que trabajan 

en café, que ya, solo por el hecho de usar poca ropa, son clasificadas de mujeres fáciles que 

no se esfuerzan, cuando en realidad, muchas lo hacen para poder terminar sus estudios o 

por enfermedades de familiares, donde no queda más que buscar la opción más rápida para 

lograr mantenerse. 

Mencionan que es algo que hacen por opción, porque no tienen relación con la trata de 

blancas o con la droga (como origen), más bien, ellas lo hacen porque así lo decidieron. Y 

es por eso, que hay un grupo de mujeres, apoyadas por una fundación, que lucha por sus 

derechos como trabajadoras. Se encuentra el debate acerca de que sí, fuera algo legal, 

habría mayor o menor discriminación, o si la sociedad chilena estaría dispuesta a aceptarlo, 

considerando que es algo que siempre ha existido, pero que se sigue manteniendo en 

secreto. 

Deben cumplir distintos roles en la sociedad, al igual que todos los demás. Son madres, 

hijas, esposas, y además trabajadoras. Señalan que las peores épocas han sido en los 

gobiernos de derecha, en dictadura y con Sebastián Piñera, ya que hay menos tolerancia y 
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los carabineros se pueden tomar mayores atribuciones. Recuerdan las burlas, cada vez que 

argumentaban que lo hacían porque eran madres que tenían que sacar a sus hijos adelante. 

El argumento por parte de autoridades como carabineros, es que faltan a la moral y a las 

buenas costumbres, porque el trabajo sexual en Chile, no está prohibido en sí. Sino que lo 

prohibido es realizarlo en lugares cerrados específicos que funcionen como prostíbulos, por 

lo tanto, tomarlas detenidas, dependerá de la persona que esté juzgando en ese momento.  

Tanto  mujeres chilenas como extranjeras deben pasar por lo mismo, siendo aún más difícil 

para las extranjeras, ya que deben regular sus papeles y no siempre es rápido, por lo que 

llevan tiempo de ilegal, lo que dificulta todo cuando son detenidas. También deben tolerar 

otro tipo de discriminación, ya no solo por ser trabajadora sexual, sino que además, por ser 

extranjera, lo que se ve más reflejado en los consultorios, ya sea por parte del personal o 

por los propios pacientes. 

La sociedad valora y juzga a las personas según factores como la nacionalidad, edad, 

género, clase social, etc. Pero le preocupa más aún el trabajo que realiza y el papel que 

cumple en éste, siendo un factor determinante en la identidad social que construyen los 

sujetos. 

Al momento de responder “¿Quién soy yo?”, pregunta importante al momento de señalar la 

identidad social, una persona puede responder “soy madre, soy hija, soy hermana, soy 

estudiante, soy egresada, soy abogada”, sin embargo, si esa pregunta la responde una mujer 

que intercambia sexo por dinero diría “soy trabajadora sexual”, otra persona diría “ Es 

prostituta”, por lo tanto, el factor más importante, al momento de construir su identidad es 

el rol que cumple como profesional en su trabajo, siendo más importante, que cualquier 

otro papel en su vida cotidiana. 

Por otra parte, entre las limitaciones que se encontraron en esta investigación, fue el difícil 

acceso hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ya que no querían responder por 

miedo a ser descubiertas, otras manifestaban que no daban información a menos que se les 

pagara por el tiempo que gastaban en responder, ya que estarían reduciendo la cantidad de 

ingresos diarios calculados. 
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Anexos. 
 

Entrevistas Vía Pública. 

Información de la entrevista y entrevistada. 

Fecha de la entrevista: 24 Mayo 2013. 

Lugar de la entrevista: Caminando por la calle. 

Duración de la entrevista: 40 minutos. 

Identificador para la entrevistada: “Maite” 

Edad de la entrevistada: 53 años. 

Profesión: Trabajadora sexual calle. 

Nacionalidad: Peruana. 

Trabaja en esta profesión desde: 30 años. 

Peculiaridades de la entrevista: Al preguntarle si la podía entrevistar, ella accedió a cambio 

de que le pagara 10 mil pesos por la entrevista, acepté. Sin embargo no los cobró. Cuando 

le pregunté ella estaba con ropa de trabajo, pero al realizar la entrevista ella ya se había 

cambiado, para eso va a cualquier restaurant. Tiene horario de oficina, es decir, trabaja de 

9:00 Hrs. a 18:00 Hrs, de esa manera sus familiares no se dan cuenta. Ella terminó todos 

sus estudios. 

 

Cuando se prepara para trabajar ¿Cómo se siente? 

Bueno yo me siento atractiva, aunque claro, una siempre intenta verse atractiva. Te tienen 

que escoger a ti y no a otra, ves que a esa hora hay muchas más, una intenta ser amable con 

las demás porque todas estamos en las mismas, pero debes defenderte porque tienes que 

llevar dinero para la casa. Además que con el frío de invierno igual es difícil, pero una tiene 

que saber verse bien, porque no siempre son los mismos clientes. Entonces una tiene que 

atraerlos, es parte del trabajo verse bien. 

Ya no me siento igual como cuando era joven, te miras en el espejo y tienes todo suelto, 

pero por lo mismo hago el intento de vestirme atractiva para los clientes. Si igual a todas les 
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gusta verse bonitas, yo no les creo a esas que dicen que no, que da lo mismo, si a una igual 

le gusta que la miren. 

¿Entonces Usted…siente que vende su cuerpo? 

Claro que no, yo ofrezco un servicio…si mi cuerpo lo tengo entero, mírame…está 

completo, yo no he vendido ninguna parte de el ves, yo solo ofrezco sexo para los que no 

están satisfechos o que se yo, pero mi cuerpo no lo vendo. 

Una igual se siente bien cuando ves que el cliente te vuelve a elegir porque lo satisfaces, y 

más aún….te paga ¿ves? Te paga porque otra no lo puede hacer, y eso no es vender el 

cuerpo. Como ya te mencioné antes, es algo que tú ofreces, pero no es vender tu cuerpo. 

Yo solamente tengo sexo con ellos, o sea, igual los escuchas, a veces hasta tienes una 

relación de amistad en la que te pagan, entonces la idea de vender tu cuerpo igual se aleja, 

por lo menos eso creo yo. 

¿Te has sentido objeto de deseo? 

Sí, muchas veces, pero no en un mal sentido, como te mencioné, eso está cuando te vistes 

para que te vean, para ser más llamativa para el cliente. Es que dime, a quién no le gusta ser 

deseada, yo no creo que sea malo, me refiero a cuando te encuentran linda, ahora si que no 

me gusta cuando es solo por sexo y te dicen cosas que no son solo para que yo los deje 

hacer lo que quieran. Pero eso no pasa, yo se bien cuando me intentan engañar, sobre todo a 

esta edad cuando ya ha pasado harta agua bajo el río. Una ya conoce a las personas y con 

las intenciones que llegan. Una no es tonta, a esta edad no le vas a andar creyendo todo lo 

que te dicen, quizás al principio sí, cuando era más niña, pero ahora no. Con este trabajo he 

aprendido que siempre te intentan engañar, y no solo acá, si no que en todos los aspectos de 

tu vida. 

¿Tú eliges a los clientes?  

No, a mi edad ya no se puede, eso es para las más jóvenes, una casi siempre se tiene que 

conformar con cualquiera, ves que llegan unos…que ni te cuento, pero hay que aceptarlo, 

es parte del trabajo. Aunque hay cosas que yo no aguanto, como que no quieran usar 

condón, por ejemplo, o que anden con drogas porque yo no consumo drogas, alcohol a 

veces, pero drogas no. Tengo que llegar bien a casa para estar con mis niños, que si no 

estoy bien para ellos, entonces para qué todo el sacrificio. Aunque eso sí, hay hartos 

clientes que la buscan a una, como decirlo, clientes frecuentes jajaja. 
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¿Cuál es su opinión respecto a que el trabajo sexual es una opción? 

Depende, para mi no fue una opción, yo vine del Perú porque una amiga que es empleada 

doméstica me dijo que acá en Chile estaría mejor, y ya ves que no fue así, me sentía muy 

discriminada y no ganaba de acuerdo a lo que trabajaba, además que apenas tenía tiempo 

para ver a mis niños, los fines de semana solamente, y yo que me los traje para verlos más, 

si no, se quedaban allá en el Perú ¿ves? 

Tuve que empezar a ejercer la prostitución porque se obtiene dinero más rápido y además 

una regula su tiempo y calcula cuántos clientes tiene que tener para vivir bien. No es algo 

fácil, pero llegas más rápido a los que quieres, no sé si me explico, no quiero decir que 

tener sexo con otras personas sea más fácil que otro trabajo, pero si tienes un buen sueldo a 

fin de mes en comparación con otro tipo de trabajo, que a veces estas peor a que si tuvieras 

sexo. 

¿Cuántos clientes son más o menos? 

A ver, para estar  cómoda, son como 4 clientes diarios. Con esa cantidad me aseguro con un 

millón a fin de mes. Por lo menos yo lo hago así, no gasto día a día, lo veo como algo 

mensual. De esa manera ves la ganancia y el dinero dura más. 

¿Y cuánto cobra? 

En general nosotras cobramos 12 mil pesos por 20 minutos…Y en ese tiempo el cliente 

tiene que alcanzar a hacer todo lo que pueda, si no queda satisfecho tiene que pagar más. 

Así debe ser, aunque hay veces que se ponen agresivos, ahí te las tienes que arreglar. Una 

vez a mi me pegaron porque el cliente no aceptaba que se había acabado el tiempo, me 

insultó y me pegó. Yo no sabía qué hacer, qué decir en mi casa, afortunadamente me 

creyeron. El problema fue que no pude trabajar por un tiempo, me dio miedo y además 

cómo iba a salir así, toda moreteada. 

¿Cuál es su opinión respecto a que se le llame prostituta? 

Es bien feo, que quieres que te diga. Siempre me lo cuestiono, o sea, a nadie le gusta que la 

clasifiquen como prostituta, no ven que una se esfuerza por salir adelante, que nadie lo hace 

porque quiere. En general a nadie le importa eso, solo te dicen que es el camino fácil, que 

eres vulgar por eso, que no te esfuerzas, que es mucho más fácil salir y pararse todo el día 

en la calle buscando clientes. Tienes que luchar contra el alcohol, contra las drogas, contra 

la gente que te dice cosas, tienes que luchar contra muchas cosas la verdad, pero la gente te 

sigue llamando prostituta de manera en que…te insultan. Cuando te dicen prostituta, 
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quieren decir que eres fácil, que te entregas a cualquiera por el gusto de hacerlo…y una no 

lo hace porque sea fácil, si yo no tuviera que juntar dinero, no lo haría con cualquiera. 

¿Cuál es su opinión acerca de crear una ley acerca del trabajo sexual? 

Ehh…Creo que sería más fácil por la fiscalización de carabineros, pero no sé si nos 

atreveríamos a asumirlo en un lugar determinado porque eeeh..La sociedad igual nos 

discriminaría, acá en Chile les gusta hacer las cosas en secreto, por mucho que digan que 

ahora tienen la mente más abierta, es mentira. Por lo menos eso es lo que yo creo. 

¿Te has sentido discriminada? ¿En qué situaciones? 

Sí, muchas veces me han insultado solo por ser peruana, imagina si digo que me acuesto 

con hombres. Me han dicho muchas cosas, que me devuelva a mi país y cosas como esas. 

También me han dicho cosas muy dolorosas. Pero una tiene que ser fuerte y seguir, espero 

poder devolverme algún día a Perú y encontrar un trabajo de otro tipo allá. Mis hijos están 

grandes y ya pueden escoger si quedarse acá o volver, tenemos familia allá. 

Cuando asiste a controles en los servicios de salud, dando a conocer que es 

trabajadora sexual, ¿se ha sentido hostigada?  

Sí, casi siempre. Eres una mujer sucia para ellas, llena de enfermedades aunque no tengas 

nada. Eres inmoral, así te hacen sentir, también me han discriminado por ser peruana, los 

médicos, las enfermeras y los pacientes también. A veces no te dicen nada pero igual te 

hablan feo, antes era más sí, ahora las enfermeras son más agradables que antes. 

¿A qué edad comenzó a ejercer el trabajo sexual? 

Más o menos como a los 30 años de edad, sí, a esa edad más o menos. Pero llegué a Chile 

como a los 28. La verdad es que como te comenté yo no venía a eso, pero yo no me quería 

devolver a mi país como una fracasada, que haría allá, tomé la decisión de venir y no quería 

volver. Ser empleada doméstica es muy difícil, tienes que trabajar todo el día, para ganar 

bien tienes que estar puertas adentro y dejar a tu familia, a mis hijos. Así que me ofrecieron 

hacer esto, otra compañera peruana, me dijo que probara y al final terminé haciéndolo hasta 

el día de hoy.  

¿Cómo fue el primer día que tuvo que ejercer el trabajo sexual? 

Bueno, como te conté, fue horrible porque no sabía qué hacer, lloraba todo el día. Me 

decían que tomara pero yo no quería, estaba nerviosa porque me podían hacer algo, así que 

prefería estar bien, completamente en mi, aunque al final igual terminé consumiendo droga, 
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hasta el día de hoy no sé muy bien que era. Tampoco recuerdo bien que es lo que pasó, 

después de ese día no volví a consumir, pero sí tomaba alcohol. Ahora igual lo hago a 

veces, hay momentos en que digo ya no quiero más, pero tienes que seguir haciéndolo.  

¿Hubiese preferido otro tipo de trabajo? 

Sí, claro. Por supuesto…pero dime ¿qué más podría hacer? Y a esta edad….si ni a los 

chilenos les va bien. Solo quieren gente joven. Este no es el primer trabajo que una tiene en 

mente cuando viaja, o sea, hay gente que allá en su país se pone de acuerdo, pero nadie lo 

tiene como ideal. 

¿Qué  condiciones se dan para llegar a ejercer el trabajo sexual? 

Yo creo que no tener los suficientes recursos, oportunidades, una es pobre y tiene familia. 

Hay que buscar la forma de salir adelante aunque sea viajando a otro país. Y cuando estás 

en otro país tiene que aguantar porque en algún momento vas a estar bien. Yo por lo menos 

económicamente estoy bien ahora, y llevo tantos años que digamos estoy acostumbrada a 

hacer esto. Todos los días te levantas pensando en cómo será el día, pero igual ya sabes lo 

que va a pasar, eso lo hace triste. 

¿Alguna vez ha dejado de ejercerlo? 

No, nunca. Como te decía empecé cerca de los 30 y no paré más. Soy madre soltera, mi 

pareja me dejó. Tendría que volver a ser empleada doméstica, acá en Chile es muy difícil 

tener algún trabajo bueno siendo extranjera, te pagan mucho menos de lo que en realidad 

vale el trabajo que realizas, en cambio, por sexo te pagan lo que cobras sí o sí. 

Además cuido a mis nietos, tengo que tener plata para cuidarlos, aunque mis hijos igual 

aportan, pero igual no es mucho. Yo soy el sustento de la casa. 

¿Cuál fue la época más difícil en que ha ejercido el trabajo sexual? 

Cuando recién comencé, no sabía qué decirle a mis hijos, en esa época eran chicos, te 

imaginas les digo que soy prostituta…se vuelven a Perú y me quedo sola. 

Los primeros días llegaba llorando a la casa, cuando estaba trabajando me aguantaba, pero 

solo quería llorar. Ahora, no es que sea menos difícil, pero te acostumbras a la rutina, a las 

frases, a vestirte de una determinada manera, a actuar diferente. 
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¿Hay sectores en los que es más fácil ejercer el trabajo sexual? ¿Cuál cree que sea la 

razón? 

En realidad creo que en todos lados es difícil, por la fiscalización y por el propio trabajo. 

Más por los carabineros, ya que tienes que estar pendiente de que no te lleven detenida, a 

veces la agarran contigo porque eres de otro país. Te rompen tu identificación y te obligan a 

estar casi todas las semanas en el registro civil. 

 

Información de la entrevista y entrevistada. 

Fecha de la entrevista: 11 Julio 2013 

Lugar de la entrevista: Plaza. 

Duración de la entrevista: 42 minutos. 

Identificador para la entrevistada: “Mariela”. 

Edad de la entrevistada: 48 años. 

Profesión: Trabajo sexual calle. 

Trabaja en esta profesión desde: 18 años. 

Peculiaridades de la entrevista: Al finalizar la entrevista, me comenta que llegó hasta 6 

básico, tenía que trabajar para ayudar a la familia. 

Cuando se prepara para trabajar ¿Cómo se siente? 

Puta…si poh…no sé, igual hay que verse bonita, si hay que atraer a  los hombres, si  igual 

son calientes jaja, por eso te buscan igual po’. Uno igual se viste pa’ trabajar, si es un 

trabajo, la falda corta, las botas, la pintura. Igual yo me siento un poco femenina porque hay 

que arreglarse cachai, es parte del trabajo, igual tienen que identificarnos cachai. Uno igual 

invierte en eso, en verano y en invierno uno se tiene que ver bien, aunque te caguí de frío 

en inverno. ¿No se resfría en invierno? Sabí que no, siempre andó desabrigá y no me pasá 

na’, la costumbre po’, aunque mis hijos tampoco se resfrían, o sea el chico, del que me 

hago cargo, porque los otros están grandes, lo abrigo harto, pero cuando anda desabrigao 

igual no se resfría. 

Sabí que antes era más cuático, cuando estaba empezando, tenía miedo po’. Cachai que una 

igual va nerviosa a trabajar, que no te agarren los pacos o cualquier huea, porque si te pillan 

es cualquier atao salir po’, además que los maricones vienen con los perros pa’ puro 

asustarte, igual es brígido. 
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¿Se ha sentido como objeto de deseo? 

Si po’, aunque una no lo haga por eso, uno lo hace por plata, pa’ mantenerse uno, pa’ la 

familia, pa’ los hijos. Viste que sin estudios no podimos hacer na’, y hay que hacer lo que 

se puede no má, si no tenimo otra cosa más que el cuerpo. Y más encima los hueones andan 

diciendo que somos pocos esforzadas, siempre piensan eso, que lo hacimoh porque no nos 

gusta esforzarnos….y no es así po’, na’ que ver. Yo ahora estoy muy vieja pa’ andar 

estudiando po’, solo me importa que mis hijos tengan educación y los grandes ya la tienen, 

pero falta el más chico. Pero da igual po’, los hueones no entienden esa hueá… 

Si los clientes también tienen hijos y familias, muchas veces tienen familia, ¿y tú creí que 

ellos creen que lo hacimo’ por esforzadas? No po`, no les importa… a los conchetumares 

solo les importa pasarlo bien, y nosotra tenimo que hacerlo no más po’, todos nos pueden 

juzgar…pero nosotra’ no po’… 

¿Y Usted elige a los clientes? ¿En qué se fija al momento de tomar una decisión? 

 A ver…mira son 12 mil los 20 minutos, pa’ toos, además uno igual se va haciendo su 

clientela, los clientes ya la ubican a uno…cachai. Igual uno intenta que el viejo se vea con 

plata, como una trabaja en la calle…pa’ que te lleve a un lugar bonito, pero si no…no no 

más. Lo importante es que use el preservativo y pague, además hay de todo…están los que 

te tratan mal, como los amables, y como es un trabajo, toos tienen que pagar igual. Si es un 

trabajo…Incluso hay algunas que tienen horario de oficina… como yo po’, mis hijos 

grandes saben, pero mi hijo chico no po’, no quiero que se ande preguntando cosas, te 

imaginai se entera…si es chico. Tampoco quiero que el resto sepa, el colegio al que va es 

de monjas, si saben capaz que me lo echen o que lo molesten, así que no, me cuido en eso. 

¿Cómo se cuida al momento cuando llega un cliente? 

Tienen que respetarlo no mah, igual hay unos que no, pero la mayoría si lo hace. Una sabe 

que hay que usar condón, igual hay algunas que no saben o no les importa, como las que lo 

hacen por drogas, a ellas no les importa hacerlo así no mah. Además, el cliente es el que 

paga el lugar, cachai. Eeee…Por ejemplo el paga el hotel o si no tiene, arrendamos un 

departamento de por acá, que arrienda una de las compañeras, son 2 mil pesos los 12 

minutos de cama, y ahí estamos rebien, hasta que lleguen los pacos a fiscalizar…si eso es lo 

que pasa. Nosotras con las compañeras hacemos las cosas repiolas y llegan ellos. 

 

 



75 
 

¿Cuál es su opinión respecto a que el trabajo sexual es una opción? 

O sea, cada una trabaja en lo que puede no mah, cuando no tení estudios y tení una familia 

tení que hacer lo que sea por salir adelante. Esto es sacrificao, ganai plata pero es 

sacrificao, si no estai tomá no podí hacerlo, es difícil….si poh..es difícil, igual tení plata pa’ 

fin de mes, pero pasai curá o drogá toa la semana….yo no lo hago, pero hay varias que sí, 

sobre too cuando estai empezando, ¿cachai? 

Yo no sé si se le puede llamar opción, si con otra cosa apenas tenís pa’ ti, como vai a tener 

una familia. Yo con esto pude criar a mis hijos grandes, igual con la ayuda de mi marido es 

más fácil, pero es necesario que yo lo siga haciendo, pa’ mi hijo chico, igual mi marido me 

acompaña. 

 

¿Cuál es su opinión respecto a que se le llame prostituta? ¿Se siente ofendida o 

considera que tiene algún poder sobre el otro? 

Es que no somos prostitutas, somos trabajadoras como cualquiera otra, eso es por lo que 

lucha la fundación también, por una ley del trabajo sexual. Si tenimo derechos también, 

pero acá es difícil que pase…sipo’ es super difícil. Nosotra no somos prostitutas…si es un 

trabajo también, pa’ poder mantener, si acá uno no estudia no es nada. 

Uno dice prostituta como insulto, así que a mí no me gusta, yo sí creo que es una ofensa. 

Uno lo dice pa’ molestarnos, es como ramera…feo po’. Quizás al principio me daba lo 

mismo que me dijeran puta, pero ahora no po’, cuando uno tiene familia, es feo que te 

traten de puta, igual que creen que una es sucia porque hace esto, que está llena de 

enfermedades, cachai, y no po’, si una se cuida…nunca tan hueona tampoco…. 

¿Cuál es su opinión acerca de crear una ley acerca del trabajo sexual? 

En otros países no se ve tan mal el trabajo sexual, es que aquí lo confunden con la trata y no 

tiene na’ que ver. Yo creo que si hay que tener una ley del trabajo sexual, porque somos 

personas que trabajan también, y que tienen derechos po’, si uno se esfuerza. Más encima 

tení que estar arrancando de los pacos, que te rompen el carné o que te llevan detenía. Igual 

tenimo harto apoyo de la gente, aunque en este país tan cartucho igual es difícil, pero no 

perdimo las esperanzas, eso es lo último que se pierde. 
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¿Se siente discriminada? ¿En qué situaciones? 

Puta…la gente en la calle te grita cosas, a veces los hombres también te tratan mal, los 

pacos sobre too, te andan mirando pa’ ver que embarrá te mandai, te llevan detenía 

diciendo que es un control no mà, y como te dije, cuando te piden el carné te lo rompen, así 

que tengo que andar toas las semanas en el registro civil, y uno pierde tiempo también po’, 

pierde clientes, pierde plata. 

Yo he sabido de varias compañeras, que su familia sabe y después no les hablan, a veces no 

les dejan ver los hijos, es complicao, es super difícil que tu familia te discrimine, aunque a 

mi no me pasa gracias a Dios. Mis hijos y mi marido me apoyan. 

Una de las compañeras, sus propios hijos la acusaron de abandono…cachai, son 

profesionales ya, y con el trabajo de ella pueden ser lo que son… y lo que pasa es que 

muchas veces prefieres Santiago pa’ trabajar, entonces no podís ver a tus hijos, cachai, pero 

es por ellos que trabajai, na’ que ver que traten de madre ausente, o que te demanden po’…  

 

Cuando asiste a controles en los servicios de salud, dando a conocer que es 

trabajadora sexual, ¿se ha sentido hostigada?  

Si, las enfermeras y toos en general te miran feo, como que fuerai cochina. Muchas veces ni 

siquiera te pescan y te tienen esperando. Pero no es siempre, hay otras súper simpáticas, 

que te tratan bien, pero son las menos. Pero las que te tratan mal, te  tratan como que fuerai 

lo peor de la raza humana, así, me da rabia igual, porque que se creen, si pa’ eso están, pa’l 

servicio de la comunidáh, y más encima andan discriminando. 

Uno ni quiere ir, prefiere quedarse así no máh, tengo compañeras que nunca van, y después 

tenían una infección, ahí te tratan peor, porque de verdá tení algo. Aunque ahora, hacen 

cursos y cosas de sanidad, como en el San José, ahí te tratan bien, pero es porque ya saben 

po’, ya han tratado con nosotras. 

A veces cuando tenimo que ir a la municipalidá, por cosas de antidiscriminación, también 

noto que nos miran mal, los abogados, los psicólogos, todos los profesionales nos miran en 

menos por lo que somos, porque no somos como ellos. 

¿A qué edad comenzó a ejercer el trabajo sexual? 

Yo era chica poh…chica….a ver…tenía como 16, era del sur y me metí con un tipo que me 

dejó embarazá y después me dejó. Así que tú que eres jovencita tienes que tener cuidado 
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con eso…algunos te engrupen y después te dejan.  Mi familia no estaba de acuerdo y me 

echó de la casa…así que me vine pa’ acá mejor, a buscar trabajo. Acá en Santiago trabajé 

como nana, pero era complicao tener hijo, igual después mi familia me aceptó pero yo me 

quise quedar acá. Y como a los 18 empecé, era bailarina primero y después seguí con 

cuerpo a cuerpo, porque dejaba mas plata y yo tenía un hijo. Como a los 25, por ahí  tiempo 

tuve otra pareja, nos metimos en la droga y en el trago, los dos, yo más que él, él salió de 

eso por su familia, tenía plata y me sacó a mi de la droga. Igual él aceptaba que yo lo 

hiciera, bueno, hasta el día de hoy po. 

¿Hubiese preferido otro tipo de trabajo? 

Si po’, obvio, pero esto genera ingreso cuando estai sola y no tení a nadie, igual entre 

nosotras nos apoyamos, aunque existe la envidia igual, por quien te quitó el cliente, por que  

a veces te dejan mal pará también. Las negras siempre nos quitan los clientes. Una tiene 

que llegar temprano pa’ ganarse el puesto po’, y están ellas, na que ver. Aunque cuando 

necesitai o necesitan ayuda igual nos ayudamos entre nosotras, si a una le pasa algo 

hacemos colecta entre nosotras. 

¿Qué  condiciones se dan para llegar a ejercer el trabajo sexual? 

Puta, no sé po’, en ese momento era lo más práctico pa’ poder salir adelante, cachai, en las 

demás cosas te pagan muy poco, yo creo que te humillai mas, porque igual trabajai trabajai 

y no te dan na’. En cambio en esto, igual tení que estar pasá, entera curá pa’ hacerlo, a 

veces los clientes no te gustan…pero a fin de mes ganai más de un millón po’. 

Yo llegué porque conocí a alguien que bailaba primero…y después, con la droga, me fui 

pa`la calle, al dejar las drogas igual seguí ahí porque ganaba más y a veces es necesario 

ganar más, cachai. Igual cuando bailai…tení que ser joven, la juventud no dura pa’ siempre, 

y como es lo único que una sabe hacer…seguí buscando trabajo en lo mismo cachai. 

¿Cómo fue el primer día que tuvo que ejercer el trabajo sexual? 

Aaaah… estaba en la calle pidiendo que no llegara nadie jajajajja, igual llegó un viejo, yo 

tenía conocías ahí, así que me habían dicho como funcionaba más o menos, pero igual 

como que te bloquiai, además estaba muerta de miedo, me puse a llorar antes y después… 

jaja. Bueno, después que llegó y me preguntó cuanto cobraba, porque eso es lo que 

preguntan,y si decí mas de lo que las demás cobran, te dicen que es muy caro, pero una 

igual se las juega, además, casi siempre te piden sin condón, pero desde siempre he dicho 

que sin condón no. 
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Y bueno, nos fuimos al departamento de una de las chiquillas, que es el mismo al que me 

voy ahora…ahí lo hicimoh, yo puse la alarma, 12 minutos y chao. Si se iba se iba…si no, 

tenía que pagar más. Igual me dijo que fue muy poco tiempo, pero al final lo aceptó. Ese 

fue mi primer cliente, como de 40 años, yo igual era chica…y me acuerdo que lloré después 

de eso. Pero ese día tuve 2 clientes, lloré todo el día jajajaaj, ahora tengo como 4 por día, si 

hay muchas fiscalización de carabinero puede que menos, igual nos las arreglamos. 

¿Alguna vez ha dejado de ejercerlo? 

Cuando nos vamos de vacaciones jajaja, pero así de manera permanente no…Espero 

hacerlo luego sí, cuando el chico esté más grande…. Igual estoy ahorrando pa’ no tener que 

trabajar siempre, cuando esté más vieja no voy a poder cachai….tengo que aprovechar de 

juntar ahora. 

¿Cuál fue la época más difícil en que ha ejercido el trabajo sexual? 

En la dictadura, ahí con Pinochet, había fiscalización siempre, nos trataban mal. A Algunas 

compañeras las violaban y  les decían cosas malas, a mí no afortunadamente, pero he 

sabido de que si las trataban mal. Nos reunían a todas y se reían de nosotras, nos insultaban. 

Se las llevaban a todas, bailarinas también, aunque no ejercieran el trabajo sexual y nos 

tiraban pal’ calabozo. A veces nos dejaban días, otros nos sacaban casi altiro. 

Ahora también está más complicao, pero no en todas partes, por San Antonio hay  harto 

paco, pero por diagonal cervantes nos tratan mejor. Son los más jóvenes los que son más 

jodíos. 

¿Hay sectores en los que es más fácil ejercer el trabajo sexual? ¿Cuál cree que sea la 

razón? 

Yo creo que es porque ya se caracteriza por que hay trabajadoras sexuales….como San 

Antonio por ejemplo o otras calles del centro. Hay harto paco ahí… O donde hay café 

también… Muchas veces llegan a los departamentos por datos… ahí tienen harto problema 

las compañeras que son inmigrantes….porque no siempre vienen legalmente. Igual a mi me 

da miedo que me lleven detenida, desde la dictadura, que no me llevan detenida, hay que 

estar atenta. Lo pasé súper mal, pero súper mal, nos hacían cosas en los calabozos pa’ que 

pudiéramos salir, nos amenazaban y se reían de nosotras… Ahora no es tan así, pero te 

llevan por cualquier hueá, más encima llegan con los perros. Si no me esforzara robaría po’, 

nos tratan igual que a delincuentes. 
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Información de la entrevista y entrevistada. 

Fecha de la entrevista: 3 Septiembre 2013. 

Lugar de la entrevista: Casa de Paty (Recoleta) 

Duración de la entrevista: 

Identificador para la entrevistada: “Paty”. 

Edad de la entrevistada: 52 años. 

Nacionalidad: Chilena. 

Profesión: Trabajadora sexual calle. 

Trabaja en esta profesión desde: 18 años. 

Peculiaridades de la entrevista: Antes de la entrevista me cuenta que vienen sus nietos a 

Santiago, dejó de ver a sus hijos cuando eran pequeños ya que su padre se los llevó al 

Norte. Nunca les prohibió verlos, pero viajar siempre se lo dificultaba. También me dice 

que su hija menor, que tiene 17 años, está embarazada y se vendrá a vivir con ella. Sigue 

trabajando para que su hija pueda estudiar bien sin tener que pasar por lo que tuvo que 

pasar ella. 

Cuando se prepara para trabajar ¿Cómo se siente? 

Sí…mm..a ver, una igual se viste para ser atractiva, si de alguna manera para eso te vistes, 

inclusive una ya es femenina, una se arregla para eso, pa’ verse linda, me entendí. Qué 

mujer no quiere verse linda o sensual, incluso aunque no practique el comercio sexual una 

quiere sentirse sensual para una misma, para su familia. 

Pero sí, si me siento sensual jaja, una se preocupa de tener su ropa de trabajo, no es lo 

mismo con lo que te vestí en la casa con tu familia. Usai menos ropa, más escote, más 

maquillaje, a veces otros peinados, también son importantes los zapatos. La idea es 

conquistar al cliente po’, pa’ que no escoja a otra po’ jajaja. Si igual te tienen que pagar, 

aunque sea cliente frecuente, una no le hace el favor…si es nuestro trabajo, me entendí. 

¿Se ha sentido como objeto de deseo? 

Síii po, siempre. Uno se encarga de ser eso, es parte de una como lo hace, o sea, por algo se 

acercan a ti y no a otra po’. No queda otra más que serlo no más po’, si no erí objeto de 

deseo entonces pa’ que te van a pedir sexo, pa’ eso se quedan en sus casas po’, si por lo 

algo te buscan también po’… 
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¿Usted elige a los clientes? ¿Es importante la edad o las características personas de 

quien solicita su servicio?  

Cuando una recién empieza lo era, pero ahora solo tienen que respetar mis condiciones, que 

tienen que usar preservativo, no hago anal…virgen por lo menos que sea de algo po’ 

jajajaja, y además tienen que respetar el tiempo. Yo pongo una alarma pa’ eso…ajajaja, y 

suena y se acabó no más po’, esas son las condiciones, aunque hay veces que hay gallos 

que no les importa eso, ahí es cuando hay violencia contra nosotras, igual no es 

sieeeeempre, pero de que hay…hay po’, sería mentira si dijera que toos son buenos 

siempre, si muchas veces van porque no pasa na’ con la pareja, entonces buscan a otras po’, 

y por eso pagan, cachai… 

¿Cuál es su opinión respecto a que se le llame prostituta?  

Nosotras no somos prostitutas, somos trabajadoras sexuales porque lo hacimo por opción, 

es un trabajo. Si no tenimo educación, no tenimo na’ po’, no es como ustedes los jóvenes 

ahora que tienen un título, nosotra no tenimo na’, el puro cuerpo. Y mas encima nos andan 

diciendo prostitutas, como que fuera muy fácil hacerlo, sobre too pa’ los hijitos de papás 

que le dan too en bandeja de oro. Más lo que lo sacrificamo’, pa’ que nos traten de putas, 

fáciles, buenas pa’ hueveo… 

 

¿Cuál es su opinión acerca de crear una ley acerca del trabajo sexual? 

Sí, porque nosotra’ querimo’ derechos laborales como cualquier trabajo, en Argentina ya 

han avanzado harto, tienen un barrio inclusive para poder ejercerlo. Nosotra’ esperamos lo 

mismo po’, las autoridades siempre nos discriminan, no querimo’ eso porque es un trabajo 

también po’, además la ley no lo prohíbe tampoco po’. En chile hay poca cultura respecto a 

lo que hacimo’ nosotras, siempre te tratan de maraca y ni saben por qué lo hací, que te morí 

de frío en invierno o que te tení andar escondiendo de tu familia, te juzgan no más, eso es lo 

que hacen. Si existiera una ley, al principio te discriminarían, pero después no. 

¿Se siente discriminada? ¿En qué situaciones? 

Si po’, como te decía, por las autoridades. Por ejemplo en la dictadura siempre nos 

fiscalizaban las autoridades, nos llevaban al calabozo y ahí a veces nos violaban pa’ poder 

salir. Se las llevaban a toas, hasta las bailarinas, se reían de nosotra’. 
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Ahora te dicen que les pasí el carné y te lo parten por la mitad, entonces igual es malo, 

porque uno tiene que ir a sacarlo de nuevo, yo por lo menos dejé de ir y me tomaban 

detenía por no tener carné. 

Cuando asiste a controles en los servicios de salud, dando a conocer que es 

trabajadora sexual, ¿se ha sentido discriminada?  

Sííí po’, sí. Siempre po’….es como que siempre tuvierai infección, te miran en menos, te 

discriminan por ser trabajadora sexual.  

¿A qué edad comenzó a ejercer el trabajo sexual? 

Bueno, yo…eee… eh..comencé a los 18, era bien cabra chica yo, no es como ahooora, 

donde los papás pagan pa’que una estudie, si una quedaba embarazada era la vergüenza de 

la familia, y más si erai chica, entonces teníai que trabajar en cualquier cosa, yo era 

peluquera, pero no me alcanzaba porque era peluquería de barrio po’, y ahí no va gente con 

plata, va gente igual que una no más po’h , entonces no alcanza, me entendí. Ahí mi vida 

como que empezó de nuevo, porque una igual no quiero hacerlo, pero tiene que hacerlo. El 

primer día yo cerraba los ojos y decía que se acabe que se acabe, bueno así hartos días, 

después pa’ que pase más rápido te empezai a curar, a drogar, hasta quedar tirá, a veces ni 

sabís lo que te hacen, pero ahora último me he alejado un poco de eso, porque si no tomai o 

con la droga, es difícil hacerlo. 

¿Hubiese preferido otro tipo de trabajo? 

Si po’h, pero ninguno me va a dar plata si no tengo educación, y como te dije en denante, 

antes era más difícil…muuucho mas…teniai que trabajar si erai pobre. Ningún otro sin 

educación me va a dar pa’ vivir. 

Como te dije, como peluquera no me alcanzaba pa’ na’, y con hijos menos po’, además que 

mi pareja de ese tiempo no me apoyaba, no quería que yo hiciera eso, y me dejo po’, 

además que me pegaba él, si po¡ me agredía. En cambio después, mi pareja actual, si me 

apoyaba y me ayudó a salir de las drogas, y ahora no quiere que yo siga, así que me dijo 

que me iba a ayudar. 

¿Qué  condiciones se dan para llegar a ejercer el trabajo sexual? 

En mi caso, quedé embarazá joven y nadie me dio el apoyo, mi pareja de me dejó y quedé 

sola, fui peluquera pero no me alcanzaba, no tenía quien me cuidara el niño, o sea igual 

después me lo cuidaba una vecina. Una se siente súper vulnerable, nadie te ayuda a surgir y 



82 
 

no te queda de otra, porque hay que comer, que vestirse, la educación de los niños, las 

cuentas, si no es fácil... 

¿Alguna vez ha dejado de ejercerlo? 

No…nunca…Pero pretendo… o sea ya cumplí con todo lo que tenía que cumplir. Pro s 

difícil salir de esto, porque no sabes si te van a aceptar en otro lado. Yo no sé hacr nada 

más. 

¿Cuál fue la época más difícil en que ha ejercido el trabajo sexual? 

Siempre es difícil, aunque llevís años…no te podí acostumbrar. Es que esta es una sociedad 

muy machista, el hombre puede hacer de todo. Nosotra’ no… me cachai, s super injusto, 

pero super injusto. 

¿Hay sectores en los que es más fácil ejercer el trabajo sexual? ¿Cuál cree que sea la 

razón? 

La fiscalización de carabineros, hay lugares en donde son más buena onda, te dicen que te 

cuides, igual como que te protegen, en cambio otros como San Antonio por ejemplo donde 

los pacos te miran como que fuerai cualquier cosa, cachai, por ejemplo, las chiquillas de 

diagonal cervantes no tienen tanto problema como nosotra’h. 

Entrevistas café. 

Información de la entrevista y entrevistada. 

Fecha de la entrevista: 23 Agosto 2013. 

Lugar de la entrevista: Entrada café. 

Duración de la entrevista: 28 minutos. 

Identificador para la entrevistada: “Johana” 

Edad de la entrevistada: 24 

Profesión: Trabaja en un café, ejerciendo el trabajo sexual. 

Nacionalidad: Chilena. 

Trabaja en esta profesión desde: 23 años. 

Peculiaridades de la entrevista: Ella estaba trabajando, por lo que no duró mucho tiempo. 
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Cuándo se prepara para trabajar ¿Cómo se siente? 

Ehm… me pongo linda, aunque yo siempre soy linda jajaja, na’, es que una igual se tiene 

que vestir con traje de baño, falda corta, botas súper altas, entonces yo creo que eso es ser 

sensual ¿o no? Jajaja, igual a veces me siento así un poco, es como que , no sé po’, una no 

se viste así pa’ salir a la calle, o sea, si te vestí así es pa’ que cualquier hueón te haga o diga 

algo. Por algo te tienes que vestir así en el local, si igual entran para verte en pelota cachai, 

no sé si me siento femenina o sensual, pero sé que los clientes entran para verme así. O sea 

si tuviera ropa puesta no sé si me sentiría de la misma manera cachai. Sería como un trabajo 

cualquiera, pero usar poca ropa igual lo hace como más característico… Cuando te dicen 

café con piernas lo primero que pensai es en “señorita de buena presencia”…y eso igual 

implica algo como: “Ah…hay que usar poca ropa”, cachai. Pero eso no es lo terrible, lo 

fome es cuando te tení que tirar a un hueón viejo entero e’ feo jajajaja. 

¿Te has sentido como objeto de deseo o algo por el estilo? 

Como te decía o sea igual, porque si tuviera la ropa puesta ellos no entrarían cachai, ellos 

quieren ver una mina linda en pelota que los atienda, yo creo que eso igual te hace ser un 

objeto de deseo, como un algo cachai, porque te expones a que te hagan cualquier cosa, 

además si te veí fea no te van a pescar jaja. 

Aunque los hueones igual son calientes y van a entrar aunque seai fea, pero la idea es 

vestirte pa’ que menos les importe eso jajajaja… 

¿Y tú eliges a los clientes? ¿Alguna característica especial?  

No, no elijo. En realidad ellos eligen, aunque no sé…llega uno y la que está desocupada lo 

atiende, si algo pasa después cada una lo ve. Pero en primera instancia es para el café 

jajajaja y después se ve lo otro. O sea si te ofrecen plata…tú igual vai po’. Cachai. Si es por 

un rato no más, a veces hasta esperai a ver cuánto te ofrecen y dependiendo de eso vai, por 

lo menos así lo hago yo. 

Igual los hueones se tiran con harto a veces y otras son más cagaos, ahí tení que ver si vai o 

no, cachai. Aunque si se ve rancio y torrante no vai a ir por mucho que te ofrezca, después 

te hace alguna huea’… 

¿Cuál es tu opinión respecto a que se le llame prostituta? 

Ay no sé, igual es raro porque yo no me siento como prostituta cachai, si no lo hago 

siempre, es cuando sale no más. Yo creo que una es prosti cuando se dedica a eso, y yo no 

po’. Si sale sale…pero no es que lo ande buscando po’. Igual ganai caleta plata teniendo 
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sexo y huea, y sin tener siempre cachai, o sea, eso pienso yo, no se los demás. Mi trabajo es 

el café, no eso…aunque lo haga de repente pa’ ganarme algunos pesos, es cuando me tinca 

igual el loco cachai. Puta, es que igual lo hago seguio, y depende igual de las circunstancias 

igual. Pero es cuático que te digan prostituta o no sé. 

¿Cuál es tú opinión acerca de crear una ley acerca del trabajo sexual? 

No sé, siempre ha estado tan oculto, igual sería bacán que la gente lo aceptara po’, si igual 

es algo que existe, que está. Es como tonto seguir haciendo como que no. Además, que sin 

clientes no existiríamos po’, si se regulara sería más fácil para todos, y no odiaríamos a los 

pacos ajajajjaja, o sea sí, pero menos jajaja. Pero a pesar de eso, no sé si podría decir “sí, yo 

lo hago”, cachai, igual sería cuático. 

¿Te has sentido discriminada? ¿En qué situaciones? 

Cuando estoy en la puerta igual como que las señoras te ignoran o no sé, yo creo que 

piensan que soy sucia o alguna huea`así tu cachai, demás que piensas que soy promiscua y 

me gusta el hueveo y los gallos te dicen cosas pero no en mala onda.. Será que asumí que 

va a pasar eso, cachai, cuando llegai sabí que la cuestión no es aprobada por la sociedad, 

por lo tanto que te digan hueás es normal po’. Yo cacho que demás piensan que somos 

drogadictas y alcoholicas cachai, y que por eso hacemos lo que hacemos, pero na’ que ver 

po’. O sea lo probai porque igual es difícil la huea así no más po’, pero eso no te hace ser 

ninguna cosa. 

Cuando asistes a controles en los servicios de salud, dando a conocer que a veces 

ejerces el trabajo sexual, ¿te has sentido discriminada? 

Es que no lo digo jajaja…No tienen pa’ que saberlo, yo voy no más y me atiendo. No voy a 

andar contando mis hueas pa’ que me anden mirando feo, si ya te tratan como el pico, 

imagina como lo harían si supieran, como “ay, la hueona poco esforzada, la fácil”, y ni ahí 

con que me juzguen. ¿Por qué crees que pensarían eso? Es obvio po’, si por algo no van 

las hueonas a hacerse controles, porque te miran entero feo 

¿Y A qué edad comenzaste a ejercer el trabajo sexual? 

Yooo…empecé el año pasao…a los 23. Pooorque estaba buscando trabajo y me ofrecieron 

esto, cachai. Buscaba algo porque mi mamá se enfermó y vivimos las dos no más y ella ya 

no puede trabajar tanto, entonces yo tenía que ganar plata rápido pa’ pagar las hueas. Y esto 

es lo más práctico po’. Llegué por la hermana de una amiga que lo hace,  su familia sabe 

que trabaja en café, pero no que tiene sexo con algunos clientes, o sea su hermana no más 
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sabe po’, que es mi amiga.  ¿Y tu mamá sabe? Sabe que trabajo en un café, pero no lo 

otro. Igual que con la hermana de mi amiga, es como lo mismo. Se muere si le cuento que 

me acuesto con locos por plata. Somos pobres, pero dignas jajajaja, puta…eso po’, Ojalá 

pudiera hacer otra cosa po’…y ganas más o menos lo mismo cachai… 

¿Hubiese preferido otro tipo de trabajo? 

mmm…sí, pero es difícil, porque te pagan mal, y yo necesito algo que me de plata rápido 

po…ehhh….eso. Quizás si junto podría salirme y buscar otra cosa. Pero por el momento 

esto es lo que me ayuda a vivir. 

¿Qué  condiciones se dan para llegar a ejercer el trabajo sexual? 

Yo creo que la búsqueda de plata rápida cachai, algo urgente. Algo que tení que tener 

rápido sí o sí pa’ poder tener pa’ toas hueas. Igual la vulnerabilidad, mi mamá está enferma, 

los consultorios se demoran mil en dar hora cachai, mil tiempo más en atender. Además 

hay que comprar remedios y no solo eso po’, también hay cuentas que pagar, ropa, comida, 

igual si quiero ir al cine también tengo pa’ ir. Ehhh…con otro trabajo trabajai too el día y 

no ganai ni por si acaso lo que trabajaste, no te alcanza pa’ na’, te sacrificai más que la 

cresta pa’ no tener ni una huea’... En cambio haciendo esto, te sacrificai más que la cresta, 

estai en un ambiente cuático igual, con alcohol, droga, pero si te cuidai igual te podí 

mantener bien de eso po’, tení pa’ fin de mes. Si igual tení que llegar llorando pa’ que 

alguien te ayude, siempre te manda con la asistente social y no es mucho lo que hace, 

aparte de demorarse mil años, al final no te dan solución. Si una igual se las tiene que ver 

sola po’. 

¿Alguna vez has dejado de hacerlo? 

Nop….nunca, igual llevo súper poco en esto po’, entonces es como difícil haberlo dejado. 

Lo voy a dejar cuando me asegure que voy a poder vivir bien, que no nos va  a faltar nada. 

¿Cuál fue la época más difícil en que ha ejercido el trabajo sexual? 

El primer día, que nerviooooo. Quién me tocaría, si sería un psicópata, si me pediría algo 

raro…si me raptaba ajajaja…Bueno y el segundo día también jajaja, déjalo en los primeros 

días. Na’…en realidad siempre, si igual es difícil, llega caleta de hueón que no conocí, que 

te va a mirar de caliente no más y que quiere hacer de too contigo, too lo que no quiere la 

polola, la esposa, o a lo mejor está solo y busca a alguien no más, tú no sabí, entonces 

siempre está la duda de sí vas a estar bien o no, cachai, igual es como raro levantarte 
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sabiendo que lo más probable es que te vai a costar con un hueón que no conocí y qué 

quizás qué cuestión te pida po’. 

Información de la entrevista y entrevistada. 

Fecha de la entrevista: 6  Septiembre 2013. 

Lugar de la entrevista: Plaza. 

Duración de la entrevista: 30 minutos. 

Identificador para la entrevistada: “Natalia” 

Edad de la entrevistada: 23 años 

Profesión: Trabajadora sexual café. 

Nacionalidad: Chilena. 

Trabaja en esta profesión desde: 22 años. 

Peculiaridades de la entrevista: Es una persona más seria de lo que se ve cuando está 

trabajando. Ella menciona que cumple un papel y que ese es su trabajo. Le molesta que las 

personas crean que todas las que trabajan en café son tontas. 

 

Cuando se prepara para trabajar ¿Cómo se siente? 

Me siento puta jajaja, pero que se le va hacer…es parte del trabajo…jajaja, Usar el bikini 

que apenas te tapa, las botas gigantes y caminar con ellas ajjaja, arreglarte el pelo, 

pintarte…y esas cosas. Si igual los clientes se sienten  que sentir atraídos por ti físicamente, 

acá no vale hacerse tanto la inteligente, si acá no vienen pa’ eso. Igual tení que ser 

simpática, reírte, escuchar y esas cosas que son obvias que las tení que hacer en un café, 

pero nadie te va a preguntar si tení algún tipo de estudio, cachai. Dan por hecho que erí puta 

y  que te gusta la tontera y que por eso lo hací. Una tiene que hacer que se lo crean no más 

po’, qué más podi hacer. A veces me siento súper tonta, que me ven como que fuera tonta, 

la “tonta, bonita, simpática”. 

 

¿Te has sentido objeto de deseo?  

Es que puta…si po’…siempre, si igual eso es lo que somos en cierto modo. Es inevitable 

no hacerlo cachai. Igual entran clientes a pedirte un café que cuesta más caro que la cresta y 

es sólo pa’ mirarte a ti po’. Más encima la ropa que tení que usar, es pa’ sentirte objeto de 

deseo, una igual tiene que coquetear, cachai, más si querí una gran propina jajaja. Como se 
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supone que no somos prostitutas, tení que hacer que te lo pidan. Yo no siempre me acuesto 

con los locos, pero igual es frecuente. Además que me dan miedo los pacos, que ya han 

pillado a compañeras y se las han llevado detenidas, lo que conlleva que clausuren el local 

y me quede sin plata cachai. 

¿Tú eliges a los clientes?  

Eeh…depende. Cachai que si estai libre tení que atenderlo no más, en cuanto al café, pero 

para relaciones sexuales, por lo menos yo…decido si le digo que sí o no. Algunas de mis 

compañeras se van con cualquiera, las que llevan más tiempo sobre todo, a veces hasta lo 

hacen aquí mismo jajaja. A mi me da cosa que me vean. 

¿En qué te fijas al momento de la transacción… o sea cuando le dices que sí a la 

proposición? ¿Es importante la edad o las características personas de quien solicita tu 

servicio?  

Veo si se ve decente, aunque acá casi siempre vienen tipos jóvenes como de 30 años, 

profesionales…vienen de la punta del cerro para acá ajajaj, yo creo que para esconderse 

jajaja. Eso más que nada…si se ven decente, por la edad no me preocupo mucho, aunque 

aún me da miedo si me llega  a tocar algún psicópata…eso aún no pasa. Aunque a mis 

compañeras si les ha tocado. 

¿Cómo te cuidas al momento de hacer la transacción sexo por dinero? ¿Tú impones 

las reglas o prohíbes la realización de alguna acción? ¿Lo que dices es respetado por 

los clientes? 

Es difícil cuidarse, así que llego a todos los acuerdos en el café y le digo a alguna 

compañera a donde voy. Siempre utilizo condón, si el cliente no quiere entonces no, no 

más. Por lo menos yo, sé de otras que no les importa. 

Muchas veces se ponen pesados, y dele con el tema… que son limpios, que no va a pasar 

nada que blablá… pero uno no puede confiar en alguien que no conoce, y menos que te está 

pagando por sexo. 

Una no sabe si el loco se metió con otra, o sea, demás que lo hizo po’, entonces el condón 

igual es súper importante, yo me preocupo ene de eso por lo menos. Los tipos siempre 

creen que porque una cobra por tener sexo va a hacer lo que se les da las ganas…o porque 

el café igual no es el más top del sector, pero na’ que ver. 
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¿Cuál es su opinión respecto a que el trabajo sexual es una opción? 

Es opción porque decides eso en vez de otra cosa, pero muchas veces con esas otras cosas 

no te alcanza para nada…entonces ya no sé si es una opción. Por ejemplo, para poder 

estudiar no te alcanza si trabajas en un call center. Acá igual te sacrificas, pero si trabajo 

cierto tiempo me va a alcanzar para juntar y poder seguir con mis estudios. 

¿Cuál es su opinión respecto a que se le llame prostituta?  

Es igual es fome que te llamen  prostituta, a mi no me gusta porque no lo hago porque 

quiero cachai, yo creo que a nadie le gusta que la traten de puta po’. Se siente como que te 

tuvieran insultando, o por lo menos siento que así lo dice la gente…con esa intención, de 

decirte… “oye hací esto porque te gusta”, y na’ que ver po’, ni siquiera tienen 

conocimiento real si una se acuesta o no, son puros prejuicios. 

¿Cuál es su opinión acerca de crear una ley acerca del trabajo sexual? 

Mmm…no sé…ajjaja. En realidad creo que esta sociedad no está preparada para eso, por 

ejemplo, si usas falda corta ya te tratan de maraca, camboyana, fácil, y de cualquier cosa. 

Yo creo que se prestaría para la discriminación, porque ni saben lo que hací y ya juran que 

erí drogadicta. Aunque no sé si las personas que se  prostituyen en la calle estarán de 

acuerdo, porque ellas estarían más cómodas estando en un lugar establecido. Pero por otra 

parte, ehm, creo que se prestaría para mayor discriminación. 

¿Te has sentido discriminada? ¿En qué situaciones? 

Ehm…un amigo de mi pololo me vió en el café y por eso terminó conmigo, creo que eso es 

una gran forma de descriminar, también por mi familia, a pesar de que no saben, me da 

miedo contar, o vergüenza, no sé en verdad…Igual es como loco decir que tengo sexo con 

hueones que no conozco…Pero no cachan que igual da lata dejar de estudiar por no tener 

las lucas, así que hací lo que tení que hacer no más. 

Cuando asiste a controles en los servicios de salud, dando a conocer que es 

trabajadora sexual, ¿se ha sentido hostigada?  

No, no lo digo. Es parte de mi privacidad. Además que no me siento como “trabajadora 

sexual”, es algo que tengo que hacer no más, no es como que quisiera tener  una pensión 

por esto, cachai. 
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¿A qué edad comenzó a ejercer el trabajo sexual? 

Eeeh…comencé a los 22 porque me tenía que pagar los estudios, entré a los 20 a la u y a 

los 21 tuve que congelar por plata. Tenía una conocida que trabajaba en café y me llevó, al 

principio solo servía el café, después, pero en esa misma época comencé a acostarme con 

los clientes, se gana mucho más y en menos tiempo. Además, igual son respetuosos… no 

todos, pero la mayoría. 

 

¿Cómo fue el primer día que tuvo que ejercer el trabajo sexual? 

Ya me lo habían propuesto antes, la única diferencia es que cuando me decidí me prestaron 

condones y dije que sí cuando me lo propusieron. Yo elegí a quien decirle que sí. ¿Cuándo 

tienen relaciones sexuales, se hace en el café? Tengo compañeras que lo hacen, pero es 

peligroso porque a veces entran pacos de civil, yo prefiero ir a un departamento o a un 

motel, el cliente es el que paga. 

¿Hubiese preferido otro tipo de trabajo? 

Sí, estuve en locales de comida rápida, pero no ganaba lo suficiente, trabajaba más y 

ganaba mucho menos. También estuve en tiendas de ropa, pero pasó lo mismo, así que 

decidí congelar y entrar al café, en un principio sin considerar tener relaciones sexuales, 

pero prefiero sacrificarme, ahorrar rápido y volver. 

¿Qué  condiciones se dan para llegar a ejercer el trabajo sexual? 

Yo creo que, no sé po’, en mi caso fue que quería algo rápido. Hay otras que tienen que 

mantener a sus familias y con un trabajo normal no les alcanza, cachai. En el local hay 

hartas de otros países que tienen que cuidar a sus hijos y por eso hacen esto, porque no 

tienen que estar todo el día afuera y ganan más. La mayoría de acá somos jóvenes cachai, y 

no soy la única que está acá para poder terminar sus estudios. 

¿Alguna vez ha dejado de ejercerlo? 

Mmm…desde que empecé no lo he dejado, aunque hay días que no me acuesto con nadie. 

Pero ¿Preferirías otro tipo de café? Aah…ajaj es que en esos piden otras características 

para contratar… Igual,  no pretendo quedarme acá por siempre. Es solo hasta poder 

terminar mis estudios, se supone que ahí buscaré en lo que estudié, la cuestión es que ahora 

nica tengo pa’ poder terminar, supongo que seguiré un tiempo más y de ahí lo dejaré. Es 
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que cachai que quiero tener pa’ la carrera completa, así no me tengo que salir como ahora 

por plata. 

 

¿Cuál fue la época más difícil en que ha ejercido el trabajo sexual? 

Cuando recién empecé porque no tenía idea que hacer, o sea…tenía miedo, qué pasaba si 

me violaba, robaba o algo así, cachai. Además tener que mentirle a mi familia, ya tuve la 

mala suerte de que me vio un amigo de mi ex… creo que eso ha sido una de las cosas más 

difíciles, porque él no entendió, me trató de puta y blablá… dijo que le iba a contar a mi 

familia…pero no lo hizo, y eso…que solo sabe que trabajo en un café, no que me acuesto 

con tipos. Quedaría la embarrá si supiera que me acostaba con otros locos, no entendería 

razones. 

¿Hay sectores en los que es más fácil ejercer el trabajo sexual? ¿Cuál cree que sea la 

razón? 

No sé…no sabría decirte… pero yo creo que a las de la calle les debe costar más porque 

están a la vista de todos vendiéndose… Deben recibir insultos y cosas así…creo yo… no 

sé…Como yo lo hago más piola y  ya es difícil, debe ser cuático que todos te vean. 

 

Información de la entrevista y entrevistada. 

Fecha de la entrevista: 26 Junio 2013. 

Lugar de la entrevista: casa Lola (Santiago Centro) 

Duración de la entrevista: 28 minutos. 

Identificador para la entrevistada: “Lola” 

Edad de la entrevistada: 28 años. 

Profesión: Trabaja en un café y además ejerce el trabajo sexual con algunos clientes. 

Nacionalidad: República dominicana. 

Trabaja en esta profesión desde: 26 años. 

Peculiaridades de la entrevista: Cuando habla conmigo para poder hacer la entrevista, es 

una persona, luego, al momento de trabajar es otra. Ella cumple su papel e intenta 

conquistar para que adquieran el servicio que ella ofrece. “Lola” me cuenta que se tiene que 

hacer la “tonta” ya que de esa manera le va mejor, también menciona que debe actuar como 

una persona tierna y que ella en realidad no es así, o tan así. 
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Mientras vamos caminando los hombres le gritan cosas y ella les responde sin sentirse 

ofendida, se ríe. 

¿Cómo se siente cuando se prepara para trabajar? 

Sensual…aunque yo siempre soy sensual jajaja…sí, incluso cuando no trabajo me visto 

para sentirme femenina y sensual. Las mujeres debemos ser así, estemos en un café, en la 

calle, donde sea, tenemos que vernos lindas. Muchas veces dicen, oh mira la extranjera 

como se viste, y yo no sé qué tiene de malo, como que fuera un pecado arreglarse. En mi 

país siempre nos estamos arreglando aunque estemos en la casa o para ir a comprar una 

bebida al negocio. 

No creo que solo sea parte del trabajo, ni porque yo sea joven, no es algo que tenga que ver 

con el trabajo o con la edad, es por el simple hecho de que somos atractivas. A mi no me 

gusta sentirme fea, de hecho mi hija que tiene 13 años, también se arregla mucho y yo le 

ayudo. Me dice mamá arreglarme el pelo y yo se lo arreglo, para que se sienta linda. 

¿Te has sentido como objeto de deseo o algo por el estilo? 

Síi, siempre ¿y es la idea o no? Para eso me pagan, aunque como te dije antes, siempre soy 

un objeto de deseo jajajaj, mírame y dime que no lo soy jajaja. Si me arreglo para eso, 

aunque lo apoyo con mi personalidad que es muy sensual. Me arreglo el pelo, las uñas, veo 

la ropa, todo.  Me preocupo mucho de hacerme la manicure. A mi todo el mundo me mira, 

no solo los clientes, afuera también, hombres, mujeres, todos. Yo creo que la gente que 

trabaja en esto se acostumbra a ser deseada. 

A mi me pasa que aunque ya no trabaje acá, a mi igual me va a gustar llamar la atención 

como mujer. Yo no creo que ser objeto de deseo sea algo malo, si yo dejara esto no sería 

por ser un objeto de deseo, sería por el sexo, para no seguir teniendo sexo con cualquiera, 

pero ser deseada, no le veo nada malo. 

¿Y tú eliges a los clientes? ¿Alguna característica especial?  

Mmm…en el café no, el que te tocó, te tocó no más. Tú debes hacer que se sienta bien, que 

se sienta querido, me entiendes. Aunque sea feo y viejo jajaja, la idea es que él vuelva al 

café y no que se vaya a otro lado porque lo tratamos mal, además va en busca de placer, de 

amistad, de un buen rato. No puedes discriminar. Pero si elijo cuando me piden tener 

relaciones sexuales, ahí yo digo sí si o si no, porque eso no es del café, por lo menos de 

éste, yo sé de otros que el mismo administrador ve eso también, acá es cosa de una con 

quien te vas. Aunque eso también va a depender de como esté tu situación económica, yo 
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tengo una hija, entonces tengo que trabajar para poder mantenernos a las dos, por lo que es 

más difícil elegir. Además hay algunos que te piden cosas tan raras…jaja, pero tú no 

puedes saber eso antes de hacerlo, lo descubres ahí mismo. 

¿Cuál es tu opinión respecto a que se le llame prostituta? 

No sé, es feo cuando lo escuchas, pero la verdad es que eso es lo que soy. Preferiría otra 

como no sé…otra cosa, me entiendes. Es difícil asumirlo, sobre todo cuando llegas a 

trabajar a un país en una cosa y terminas en otra. 

Es difícil cuando mi hija me pregunta en qué trabajo o cuando me lo pregunta mi familia. 

Les digo que estoy bien trabajando en un café, nunca les he dicho que tengo sexo con 

hombres, no sé si me tratarían de prostituta, es difícil saberlo. Porque ellos saben que te vas 

a otra país para superarte y resulta que terminas prostituyéndote. Creo que para tu entorno 

es peor, que ellos sepan que conocen a una “prostituta”. 

¿Cuál es su opinión acerca de crear una ley acerca del trabajo sexual? 

Creo que la sociedad chilena no está preparada para esto aún, son muy cerrados respecto al 

tema, les da vergüenza, te insultan, se hacen los moralistas, y después de eso te están 

preguntando cuánto cobras. Imagínate hubiese un barrio específico, seríamos más mal 

vistas que ahora, nos discriminarían más. 

Creo que Chile está lejos de crear una ley acerca del trabajo sexual, si cuántos cafés pasan 

clausurando por lo mismo, no no, no creo que lo hagan. Un montón de compañeras de café 

se han ido detenidas por eso. 

¿Te has sentido discriminada? ¿En qué situaciones? 

Me han discriminado por ser de color, por ser extranjera, en los consultorios sobre todo, ni 

siquiera el propio personal, son las personas que van a controlarse al consultorio los que te 

hacen sentir mal. Imagina si supieran que trabajo en un café, imagina aún más si supieran 

que me acuesto con los clientes para poder tener plata. A los demás no les importan los 

motivos. A mi nadie me va a preguntar por qué estoy aquí haciendo lo que hago, dirían que 

es porque quiero. Pero yo tengo una hija que cuidar, yo me vine porque me prometieron 

otra cosa, me vine con una amiga que tiene que hacer lo mismo que yo. Y resulta que 

terminamos en esto. Ahora tenemos que hacer esto para juntar plata y poder devolvernos, 

porque veo difícil salir de esto y quedarme acá en Chile. 
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Cuando asistes a controles en los servicios de salud, dando a conocer que eres 

trabajadora sexual, ¿te has sentido discriminada? 

Nunca les he dicho que soy trabajadora sexual…pero ya ves tú…como te respondí 

anteriormente. Empiezan a discriminarte por ser extranjera. Y no solo las personas del 

consultorio, son los mismos pacientes que no solidarizan con una ¿Te imaginas que 

supieran además que trabajo en un café? Ni siquiera me dejarían entrar, me tratarían de 

cochina igual a que algunas amigas del café. A nadie le importa el por qué lo haces, nadie 

se lo cuestiona. 

¿A qué edad comenzó a ejercer el trabajo sexual? 

Comencé a los 26, me vine con una amiga a Chile porque nos dijeron que habían trabajos 

como auxiliares de aseo, empleadas domésticas en los que pagaban bien pero era mentira, y 

además que había trabajos en los café donde una los servía y nada más. Nunca nos dijeron 

que era con poca ropa y esas cosas. Al final igual aceptamos porque eso nos permitía vivir 

bien aun siendo extranjeras. 

¿Hubiese preferido otro tipo de trabajo? 

Sí, por supuesto. Ahora llega mi hermana con su hijo, para luego traer al otro. Ella ya tiene 

trabajo aquí, espero que no la engañen como a mí. Espero que cuando esté más estable me 

ayude para poder salir. Igual si eso no funciona me devolveré a mi país, estoy ahorrando 

para eso. Ella es la única que sabe, no sé si viene dispuesta a trabajar en lo mismo o si 

pretende buscar otra cosa, ya que ella tiene dos niños. 

¿Qué  condiciones se dan para llegar a ejercer el trabajo sexual? 

Según mi experiencia, las condiciones son querer que tu hija tenga un buen futuro, un buen 

pasar, que tenga buenas oportunidades y herramientas, para así no tener que pasar por lo 

que estoy pasando yo. Ella lo pasa bien en el colegio, al principio la molestaban pero ya no, 

así que en el fondo lo hago por ella. Uno tiene que esforzarse cuando no tiene, las cosas no 

caen del cielo aunque uno quiera. 

¿Alguna vez has dejado de hacerlo? 

No, nunca. Desde que llegué a Chile que lo hago. Fue el primer y único trabajo que he 

tenido y no me va mal fíjate jajaja, nunca he tenido problemas con un cliente o algo por el 

estilo, es más, me tratan muy bien, son todos muy amables. Aunque hay veces que se han 

intentado pasar…yo les digo que no, que ya acabó el tiempo…y ellos insisten. Nunca me 

han intentado pegar o algo así, es más, he tenido mucha suerte, así conocí a uno de mis 
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pretendientes, aunque no soportó que yo me acostara con otros. Lo chistoso es eso, él me 

conoció haciendo esto. Ni que él me fuera a mantener…son puras mentiras sabes, siempre 

te lo prometen y desaparecen y justo él quería que le creyera, así que lo dejé. Si no me 

consiguen un buen trabajo, entonces que no me digan nada. 

¿Cuál fue la época más difícil en que ha ejercido el trabajo sexual? 

Cuando recién empecé porque yo no venía a tener sexo con hombres, yo venía a otra cosa. 

Ni por un momento pensé que haría esto, me sentía sucia sabes, luego, con el tiempo 

entendí o quise entender que uno no lo hace por promiscua, lo hace por necesidad, de lo 

contrario ni siquiera estaría en Chile, sabes. 

Notas de campo. 

Jueves 13 de Diciembre 2013.  17:00 Hrs. 

Se encuentra en proceso la realización de talleres para adolescentes, más bien, son hijas/os 

de trabajadoras sexuales. Acompaño a la profesora, quien hace clases de goma eva. 

Van aproximadamente 4 niñas entre 11 y 13 años, ecuatorianas. Pasan del colegio a la 

fundación, aún no salen de vacaciones. Mencionan que les gusta ir porque la pasan bien y 

aprenden cosas; mientras hacen sus trabajos, ponen música en el celular, la mayoría es 

reggeton. 

Cuentan que no llegaron todos juntos, sino que, su madre llegó primero, luego fue por una 

de ellas y ahora trajo a su hermano. Ninguna sabe que su mamá ejerce el trabajo sexual, 

tampoco tienen buenas opiniones al respecto. 

Miércoles 6 de Marzo 2013. 17:20 Hrs. 

Se reúne personal de la fundación y trabajadoras sexuales en un pasaje por la calle San 

Antonio.  Asisten solo aquellas que trabajan en la calle y que van a departamentos por el 

sector. La idea es conversar acerca de la vigilancia policial, las detenciones y además 

entregar condones, que es lo único que en realidad ocurre.  

En un momento determinado, aparece una de las T.S “jóvenes” tiene aproximadamente 45 

años y se llama “Lola”, ella entre gritos señala que la fundación no hace nada más que 

lucrar con ellas, que en realidad solo quieren un sueldo, porque ella no ha visto gran ayuda 

por parte de ellas. 

Luego, las otras mujeres (aquellas que estaban en la reunión) mencionan que las T.S 

Jóvenes en realidad no están interesadas en la fundación porque les quita horario de trabajo, 
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y que si ellas quieren preservativos entonces se los compraran…dicen “para eso 

trabajamos”.  A raíz de lo mismo, señalan que no pueden perder el tiempo en reuniones, ya 

que “las negras” les quitan el espacio y los clientes. 

En esa instancia asisten mujeres entre los 45 y 55 años de edad. 

Aparecen más cuando se acercan las 18:00 hrs., ya que muchas mantienen un horario de 

“oficina”, debido a que sus familias no lo saben. 

Miércoles 17 de Abril  2013. 11:30 Hrs. 

Por el día Lunes más o menos, sale en las noticias que una trabajadora sexual  colombiana 

del barrio alto, mejor llamada “scort” muere. Se presume que la culpa la tuvo el cliente, 

pero en realidad, según la televisión, no se sabe. 

Debido a que el tema se pone de moda, aparece un periodista de CNN Chile con su equipo 

(dos camarógrafos) en la fundación. Es una nota especial acerca de las mujeres inmigrantes 

que ejercen el trabajo sexual. 

Después de conversar acerca de lo que hace la fundación, comienzan a hablar sobre los 

barriso rojos, que acá en Chile no existen. A raíz de esto, la Sra. Herminda menciona “No 

hay que tener un barrio rojo…” “Estamos en todas partes”… “Es imposible tener un barrio 

rojo en un país tan cartucho y moralista”. 

Luego, el tema cambia acerca de la cantidad de trabajadoras que hay en Santiago, de 

acuerdo a esto, María José Clunes,  socióloga y apoyo técnico de la organización señala “70 

a 80 mujeres solo en San Antonio”. En cuanto a mujeres inmigrantes “Colombianas, 

Ecuatorianas, Dominicanas…principalmente”. 

Martes  7 de Mayo. 2013  16:45 Hrs. 

La Sra. Nancy llega a una de las sedes de la fundación, la que está en Portugal 

específicamente.  Principalmente, la idea es juntarse con Mariela, y así salir a repartir 

condones a nombre de la fundación y el ministerio de Salud. Comienza a hacer los paquetes 

de condones (los envía la subsecretaría del ministerio de salud), espera a su compañera de 

equipo, pero ésta no llega, por lo que voy yo en su reemplazo. 

Nos dirigimos a la calle 10 de Julio y alrededores, debido a la gran cantidad de cafés que se 

encuentran en el sector, los cuales se caracterizan por contratar personal de escasos 

recursos, en su mayoría son mujeres jóvenes entre los 20 y 25 años de edad, hay tanto 

chilenas como inmigrantes. 
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La Sra. Nancy me cuenta que a las jóvenes que atienden los café no les gustan las 

profesionales, porque dicen que las miran en menos. También me cuenta que muchas veces 

los administradores no las reciben por ir de parte de una fundación (considerando que 

puede ser una trampa), y que en otras ocasiones no dejan que las jóvenes reciban los 

condones, de esa manera los obtienen quienes administran el local para posteriormente 

vendérselos. 

También mencionó que eran “pesadas” y “locas”, en cambio, a mi parecer eran más bien 

simpáticas y agradables. Me dieron consejos de como verme más grande y me comentaban 

que casi me veía como sus hijos (ninguno tenía más de 13 años). También tenían parejas y 

muchas no aceptaban los preservativos señalando que no ejercían el comercio sexual, 

mientras que sus compañeras decían que sí, pero que no le gustaba admitirlo. 

En total, esa tarde entramos aproximadamente a  8 cafés de ese sector, habían como 5 

jóvenes por local aproximadamente y pocos clientes, quienes  en su totalidad estaban con 

terno, por lo menos en ese horario. 

Como a las 19:00 Hrs. Ya se acabaron los preservativos y es hora de partir, en el camino al 

metro pasamos al supermercado y me cuenta que tiene que comprar un regalo para un 

sobrino que está de cumpleaños (cumple 18), pero que no sabe que darle. Además 

aprovecha de comprar cosas para la once. Mientras ella compra, yo hago la fila. 

Lunes 3 de Junio 2013. 17:00 Hrs. 

El día 2 de Junio se conmemora el día de la trabajadora sexual, lo que acá en Santiago de 

Chile, celebraron el día Lunes 3 de Junio. 

Se realizó en un pasaje por la calle San Antonio, era un evento público. 

Lo que se hizo fue repartir información acerca de las enfermedades de transmisión sexual 

como el VIH/SIDA, además del por qué usar preservativos y cómo tener cuidado con el 

alcohol y las drogas. También se recolectaron firmas para legalizar el trabajo sexual en 

Chile. 

Además tocaron música, el esposo de una de las sociólogas tocó guitarra mientras la 

socióloga cantaba, también tocó guitarra un amigo de ellos.  En el evento se podía comer, 

tomar bebida, té o café. Había torta y cosas para picar como papas fritas, ramitas y queso. 

Aparte de los espectadores, asistieron algunas de las trabajadoras sexuales del sector, 

travestis, clientes, director de ONUSIDA Chile, gente del área de la salud de la USACH, y 

otros. 
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Llegaron periodistas, distinguí The Clinic. 

Conocí a trabajadoras sexuales, tanto de café como vía pública, me piden que les saque 

fotos a unos clientes debido a que muchas veces las han tratado mal, y esa es la forma de 

chantajearlos, para que no hagan nada. 

Jueves 13 de Junio. 2013. 

Conozco a una mujer que trabaja en café y además ejerce el trabajo sexual. Está en juicio 

por la custodia de su hija, pero la pierde.  

Ella contaba con el apoyo de distintos profesionales como una antropóloga, asistente social, 

abogado. Todos gritan fuera de la casa del padre; llegan carabineros a solucionar la 

situación, pero solo llaman más la atención de los  vecinos. 

Los vecinos no saben lo que sucede, pero dicen que la apoyan, otros señalan que no se 

meterán porque realmente no les importa (pero murmuran que por algo pasan las cosas). 

Mientras que otros al saber dicen “ah, por eso”, “tiene que ser muy grave para que se la 

pasen al padre”. 

 

Lunes 8 de julio 2013. 16:30 Hrs. 

Conocí a  una de las mujeres que ejerce el trabajo sexual. Está con la cara morada y con 

yeso en el brazo derecho, señala que tuvo un “accidente laboral”, fue agredida por un 

cliente debido a que no quiso utilizar condón. 

No pudo pedir ayuda, así que le golpeó la cara y le fracturó la muñeca, debido a eso, no 

puede trabajar, así que estaba vendiendo sus cosas en el persa Bío- Bío. Me cuenta que lo 

que más le dio pena fue vender una guitarra de concierto que tenía para su hijo 

Ese mismo día, me cuentan que la mayoría de las mujeres que ejerce el trabajo sexual no ha 

terminado cuarto medio, y algunas solo han llegado hasta sexto básico. 
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