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Resumen

El presente trabajo de investigación aborda, analiza y reflexiona sobre el 

contexto que las Mujeres trabajadoras sexuales viven en el área fronteriza 

de Tecún Umán; los factores políticos, sociales y económicos que afectan 

su vida cotidiana y su papel dentro de la comunidad.

Dicha investigación se llevó a cabo en Casa de la mujer, entidad 

conformada y dirigida por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor 

quienes tienen la misión de ayudar, acompañar y apoyar a las mujeres de 

la comunidad y en específico a las mujeres trabajadoras sexuales. Casa de 

la Mujer tiene un papel activo en el apoyo de diferentes esferas de la 

población meta. En sus 15 años de servicio se ha logrado establecer y 

construir una academia en donde se imparten los cursos de Cultora de 

belleza, Corte y confección y envasado de productos de belleza y de 

limpieza. Otro programa que está disponible es IGER (instituto 

guatemalteco de educación radiofónica) el cual facilita a aquellas mujeres 

que no hayan terminado sus estudios, continuar con ellos y obtener un 

título. En este espacio también se encuentra el área de Refuerzo escolar, 

programa de apoyo a la educación primaria que se brinda a los hijos de las 

mujeres en contexto de prostitución. 

La población que se atendió es en su mayoría mujeres trabajadoras y ex 

trabajadoras sexuales (MTS), los hijos de algunas de ellas que asisten a 

refuerzo escolar y personas de la comunidad. Se percibe que es un 

aproximado de 600 mujeres y 10 niños en 8 meses. Los lugares en los que 

se dio acompañamiento psicológico fueron varios. Al inicio del proceso de 

práctica psicológica se trabajaba únicamente en el área de Tecún Umán. 

Eventualmente se trabajó con otras poblaciones aledañas, teniendo

contacto con los bares de La Blanca, Catarina y en el centro de Salud de 

Malacatán y Pajapita. 



2

Introducción

La prostitución en las comunidades latinoamericanas es un tema que 

difícilmente se aborda, más bien es evitado pues pertenece a aquellos 

contenidos que deben ser omitidos en una conversación “decente” como si 

el no mencionarla la hiciera desaparecer. 

La falta de atención y la indiferencia ante conflictos y fenómenos sociales 

como el que se estudia a continuación provoca un alejamiento falso de la 

problemática creciente. Un paso hacia la comprensión y análisis de la 

situación real que las mujeres trabajadoras sexuales viven día con día

permite la creación de nuevos caminos, de nuevos recorridos que den paso 

a procesos de reelaboración social e individual. Esta es la razón del trabajo 

que se presenta en esta oportunidad, el provocar un espacio, un lugar que 

permita un acercamiento consciente a las mujeres trabajadoras sexuales 

que habitan Tecún Umán.

En el presente trabajo investigativo se analizan factores influyentes tanto 

en la dinámica relacional como de la situación y contexto en el que se 

desarrolla la problemática. La importancia de las experiencias que las 

mujeres han transmitido y compartido reside en la unicidad y subjetividad 

de cada una de ellas. Por esta razón el trabajo no pretende generalizar 

teorías de forma alguna ni formular aseveraciones o soluciones 

independientes de la participación de los sujetos de estudio, sino contribuir 

al desarrollo de un espacio que aprecie a estas mujeres como sujetos 

activos y dignos de una comunidad.  

Popularmente se conoce la prostitución como el “trabajo más antiguo del 

mundo” el camino para llevar una “vida alegre y fácil”. La injusticia de esta 

afirmación se presenta a continuación en un acercamiento tanto personal 
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como profesional que deja al lector la responsabilidad de analizar por 

cuenta propia si es prudente asignar una etiqueta para este estilo de vida 

y principalmente para estas mujeres que han dejado de ser vistas como 

seres humanos y se han convertido en seres desprovistos de dignidad.

Una aclaración pertinente antes de comenzar con la lectura está en 

mencionar que la verdad subjetiva absoluta, aquello que el ser humano 

esconde en lo mas recóndito de su ser… no lo podremos descubrir nunca.

Este trabajo es relevante debido a que ha permitido un entendimiento

mayor en cuanto a la dinámica del contexto de la prostitución en una 

comunidad afectada por la violencia y el narcotráfico como Tecún Umán, 

también ha generado una participación más consciente y una actitud más 

receptiva en la población afectada. Esto genera la posibilidad de un cambio 

en las experiencias y estilo de vida de las MTS el cual sería ejercido por 

ellas mismas provocando así una acción transitoria de objeto a sujeto 

dentro de su comunidad. 

Al lograr la inclusión y participación de todos los miembros de la 

comunidad se acerca la posibilidad de una vida más favorable para todos 

permitiendo la aceptación hacia la diversidad y eliminando fronteras entre 

nosotros mismos, al apartar las barreras de la religión, el género, la raza y 

otras diferencias nos podremos visualizar como habitantes que coexisten 

en libertad. 



4

Capítulo I

Planteamiento del problema

La dignificación de cada ser humano puede ser destruida por cualquier 

norma, pensamiento o regla universal que sea dada por sentada como 

única y verdadera sin dejar que esta se pueda someter a cambios de 

acuerdo a las necesidades del contexto en el que se viva. Decisiones en la 

forma de vida que cada individuo desea para sí pueden llegar a ser el 

motor de muchos desacuerdos dentro del marco psicobiosocial. La 

prostitución es una decisión de estilo de vida y fuente económica a la vez, 

fenómeno que nace de diversas situaciones y que se encuentra vigente 

para cumplir una determinada función en esa sociedad. Este es uno de los 

oficios más vulnerables y que en una sociedad con conceptos fuertemente 

enraizados no solo en valores tanto morales, éticos y religiosos sino 

encerrados en un sistema donde la diferencia de géneros es marcada y 

contraproducente para la salud mental, encamina y vuelca a la sociedad 

por completo en contra de estas personas que ejercen este oficio, 

olvidando así que lejos de ser solamente “objetos sexuales” son personas 

que se les ha dejado de llamar y tratar como tales por no estar dentro de 

los parámetros de normalidad dictados por un sistema social. 

La mujer como todo ser humano es configurada dentro de una sociedad. 

Esto define la manera en cómo se ve y se desenvuelve, o sea el “rol” que 

debe desempeñar en su contexto. Esta imagen preestablecida se 

naturaliza e instala en las generaciones siguientes de tal forma que se 

introyecta y conforma el ideal de mujer, formulando así esta concepción 

subjetiva como un proceso histórico-social.

Ella ha sido condicionada por la misma a cumplir funciones que le 

competen aparentemente solo a su género (como el estricto cuidado y 

crianza de los hijos y dedicarse en cuerpo y alma a los oficios de la casa 
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por decirlo burdamente) y que además tiene la obligación de ejercerlas por 

el simple hecho de nacer bajo el sello biológico de “ser mujer”, funciones 

que además están delimitadas y aprobadas por la misma sociedad y que 

se le acuña una valoración subjetiva colectiva determinante. Esta 

valoración se convierte en una carga impuesta y posteriormente 

autoimpuesta por y hacia ella misma. 

Al hablar de esto se evidencian los estereotipos que la sociedad maneja, 

los cuales son introyectados por las personas de manera casi imperceptible 

con el propósito de establecer un sistema de relaciones y una 

jerarquización basada en la diferencia de género. Esta introyección de 

patrones culturales y sociales produce un efecto en cada individuo. Por 

ejemplo un caso extremo generalizable: en el contexto latinoamericano se 

espera que una mujer para poder hacer efectivo su deseo de ser madre, 

debe primero casarse y específicamente con el sexo opuesto, además 

tiene que ser antes de cumplir los 30 años, vedando de este modo la 

libertad de decidir cómo esta desea efectuar dicho anhelo; estos son 

lineamientos sociales que al final se convierten en demandas que deben 

llevarse a cabo al pie de la letra para mantener el orden de un sistema 

social, político, económico, religioso, moral, etc. Podría decirse entonces a 

partir de esto que el ser humano desde que nace se ve ligado a una serie 

de acontecimientos y experiencias que lo van definiendo como individuo, 

por lo mismo se considera como ser social; la sociedad causa un efecto en 

la autovaloración que cada persona tiene de sí misma. Esta definición de 

valoración que se le impone a cada persona está en gran medida 

relacionada con el trabajo que ejerce y a lo que se dedica por lo que la 

sociedad celebra o estigmatiza al miembro de esta dependiendo del rol que 

juegue dentro de ella. 
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Entonces todo ser humano que pertenezca a determinado contexto social 

está condenado a manejar una libertad coartada, y en el caso de la mujer, 

no solamente está limitada por este sistema sino atada de manos en 

cuanto al dilema de la autovaloración que conlleva esta cosmovisión y 

concepción del estigma de ser mujer. Cuando surge el enfrentamiento 

entre la propia voluntad y las demandas del sistema anteriormente 

mencionado, concepción que ha sido absorbida por ella misma como parte 

de lo debe de ser para ser catalogada como mujer digna y respetable 

frente a la sociedad, la perturba como individuo y todas sus posibilidades 

de decidir en el quehacer con su soberana libertad y en la forma en la que 

esta desea vivir en todos los aspecto de su vida. Hablamos entonces de 

una pseudolibertad que en el mejor de los casos implica tomar el camino 

menos doloroso o tener la esperanza de llegar a una recompensa por los 

sacrificios hechos para lograr sobrevivir. Es en este punto donde atañe 

abordar una de las tantas problemáticas que se derivan de esta llamada 

forma de vida. En el panorama antes descrito a groso modo se ha hablado 

que para ser considerada una mujer digna de todo beneficio y buen trato, 

respetable en las sociedades principalmente latinas se debe cumplir con 

ciertos lineamientos y estándares impuestos por el mismo, de lo contrario 

todo lo que esté fuera de esta no es válido; posición que se ve apoyada y 

fortalecida directa o indirectamente por cada miembro que compone dicha 

sociedad. Tal es el caso de cómo es pensada la sexualidad tanto para los 

hombres como mujeres, es decir cómo debe ser procedida y ejercida. Esta 

se encuentra supeditada a un conjunto de valores morales y doctrinas 

religiosas, los cuales la enmarcan en que esta debe ser practicada 

solamente dentro del matrimonio para ser visto aceptablemente, indicando 

así que todo aquel individuo que se revela a esta concepción está 

cometiendo una falta grave en contra de los valores manejados en una 

sociedad y debe ser señalado, castigado y relegado a vivir como cualquier 

otra cosa que no sea un ser humano.
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Unificando los elementos hablados, tales como la diferencia de género, 

valoración y dignificación entorno al rol desempeñado dentro de un 

contexto social, se puede mencionar con mayor claridad el tema donde se 

concentra y enfoca esta problemática, la prostitución en mujeres y el tipo 

de trato que se recibe en cuanto a la pseudolibertad de ejercer la 

sexualidad, observada en las mujeres instaladas en Tecún Umán. En el 

caso de la prostitución se enfatiza su penalización moral con el hecho de 

no considerarlo como un empleo y no estar suscrito en la lista de oficios 

bien vistos dentro de la sociedad, a diferencia de aquella persona, 

especialmente de sexo femenino, que mantienen relaciones sexuales de 

forma oculta con diferentes parejas quienes aparentemente no obtienen 

un beneficio monetario por ello sino únicamente para satisfacer su apetito 

sexual con otros. Ellas, al no tener la etiqueta de prostitutas no son  

miembros indignos de la comunidad.

La exclusión y marginación que reciben de la sociedad las mujeres 

trabajadoras sexuales afectan marcadamente su modo de vida, su 

autovaloración y la percepción del mundo que las rodea así como su ideal 

y proyecto de vida, ya que en la búsqueda de este ideal ella podría 

constantemente intentar encajar en un patrón predefinido. Al ser 

comparada con el ideal social y no ajustarse a este frustra la satisfacción y 

la posibilidad de sentirse realizada con el resultado final de sus decisiones. 

Ejemplo de esto puede verse en diferentes costumbres como el chequeo 

médico. Las MTS tienen un día designado para ir al consultorio en el centro 

de salud, los días martes ellas asisten desde muy temprano para ser 

revisadas y llevar control de alguna infección de transmisión sexual que 

puedan padecer. Sin embargo, si una mujer de la comunidad que no 

trabaja en la prostitución llega a chequeo médico es muy probable que ella 

sea atendida primero y se le dé una ficha para pasar a ser atendida antes 

a pesar de la puntualidad de la MTS. 
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El contexto punitivo que rodea a estas mujeres trabajadoras, propicia 

actitudes de hostilidad y apatía, las cuales se manifiestan y repercuten en 

las relaciones interpersonales que a su vez refuerza el rechazo de la 

sociedad hacia ellas y viceversa, además de fortalecer el alejamiento de su 

participación social en las actividades que están restringidas para ellas y 

reservadas solo para aquellos miembros que no ejercen la prostitución y 

son llamados dignos de participar en ellos.

A medida que se establece el rol de la mujer en contexto de prostitución 

en Tecún Umán y otros lugares como un objeto del cual puede disponerse 

(cosificación) sin tomar en cuenta su valor como ser humano, como 

persona pensante y partícipe de la comunidad como cualquier otro 

miembro, se limita y se le ve negado el derecho de su papel activo dentro 

de todas las prácticas cotidianas debido a su conducta sexual inapropiada 

e “inmoral”. 

Se valida entonces la exclusión, el maltrato, el abuso, la marginación pues 

no tienen una posición social aceptable, no son merecedoras de respeto ni 

aprobación pues no llevan un estilo de vida de acuerdo a las imposiciones 

morales que se han instituido por los demás miembros. Estas situaciones 

antes descritas definen su condición humana desde una perspectiva moral, 

política y social como objetos y no como personas; se observa una 

marcada exclusión hacia las trabajadoras del sexo. Esto representa un 

problema que concierne no solamente a estas mujeres sino a toda la 

sociedad, porque debido a esta cosmovisión de la prostitución se hace 

presente en el contexto actual que las relaciones interpersonales se ven 

distorsionadas y truncadas debido a experiencias previas que han vivido 

estas mujeres al percibir el rechazo y maltrato desde los miembros de esta 

sociedad quienes las perciben como amenaza a su posición moral, ética  y 

religiosa, pues son personas poco dignas para pertenecer a una comunidad 
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o grupo en el cual los miembros que son correctos como ellos pretenden 

serlo bajo una doble moral; cabe señalar que son ellos mismos quienes 

mantienen vivo dicho negocio haciendo uso de sus servicios. 

Dentro de la comunidad de Tecún Umán es necesario acentuar que, como 

en todo grupo social se manejan estándares de vida aceptables, se espera 

que un sujeto al convertirse en adulto sea alguien productivo, proactivo y 

que este a la vez genere un beneficio a esta sociedad, sin embargo 

cualquier estilo de vida que no se escoja dentro del marco aceptable de la 

regla será mal visto y desaprobado; esto evita el desarrollo personal y la 

participación dentro de su comunidad provocando una limitación en su 

esfera personal y social pues le restringe la accesibilidad a los beneficios 

que cualquier miembro de la comunidad podría disfrutar si su posición 

tanto moral como política fuera otra.

Por último es necesario reafirmar que no se puede desligar por completo al 

individuo del trabajo que realiza y dejar de juzgarle bajo esa circunstancia; 

en el caso de las mujeres sexoservidoras se aplica esto y se añade al juicio 

los lentes de la moral que demanda su sociedad, de lo que esta espera que 

se cumpla para mantener el orden armónico dentro de sus miembros, sin 

embargo en este afán del cumplimiento de las normas morales se corre el 

riesgo y se pierde de vista que se puede desconfigurar a la persona y 

convertirla en indigna al no hacer el adecuado señalamiento del trabajo 

que realiza con la persona que existe detrás de ese trabajo, es decir hay 

que pensar bajo qué condiciones se juzga a esta mujer sexoservidora que 

se le desecha inmediatamente de la sociedad sin tomar en cuenta que 

antes de ser una mujer trabajadora es persona.
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Objetivos

Objetivo general

 Fortalecer la capacidad para hacer conciencia sobre la visión 

individual y colectiva que las mujeres trabajadoras del sexo en Tecún 

Umán tienen de ellas mismas así como la perspectiva que se tiene 

referente a la posición social, política y moral que enfrentan en su 

contexto.

Objetivos específicos

 Promover un ambiente de aceptación que facilite la expresión y 

reconocimiento de las emociones, sentimientos y experiencias personales 

dentro del contexto en el que viven.

 Motivar a las mujeres en este contexto de prostitución a entretejer 

una red de conductas de protección tanto física como emocionalmente 

para beneficio de ellas y su familia mejorando su calidad de vida y 

promoviendo la salud física y mental.

 Facilitar herramientas y métodos de educación más efectivos con el 

propósito de apoyar a las mujeres trabajadoras del sexo en Tecún Umán 

en la crianza de los hijos.
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Capítulo II
Referente teórico y metodológico

Marco Teórico Conceptual

Durante los tiempos de la ilustración la filosofía francesa decía que no hay 

diferencias significativas entre hombre y mujer y que de haber diferencias 

era por la forma y disposición de la educación que habían recibido, es decir 

las diferencias eran enteramente culturales.  La filosofía romántica por otra 

parte afirma que existen diferencias caracterológicas  biológicas o 

fisiológicas y que estas se evidenciaban sin importar el factor cultural. Sin 

embargo el carácter político que tenían sus afirmaciones produjo la 

necesidad de diferenciar socialmente a la mujer pensando en los puestos 

sociales y políticos para los hombres y las tareas del hogar para las 

mujeres1. En la actualidad la diferencia de género2 es un tema 

ampliamente discutido y con grandes repercusiones en el estilo de vida de 

muchas y muchos. Basado en las relaciones funcionales3 se configura la 

imagen del género a la cual las personas se sienten vinculadas y actúan de 

forma tal que refuerzan dicha diferencia. En el contexto de prostitución se 

pueden mencionar factores que propician la decisión de comerciar el 

propio cuerpo como medio para adquirir beneficios económicos. Dichos 

factores pueden ser: hambre, analfabetismo, enfermedades, abandono, 

maltrato, incesto, violación, rechazo y discriminación4. Aparte de esto la 

                                                          
1Fromm, Erich. La condición humana actual. Ediciones Paidos. Argentina 1980. Pág.19.

2 Ídem, Pág.21

3 Las relaciones funcionales son definidas por Martín-Baró por grupos “funcionalmente distintos, es decir, 
grupos que realizan tareas diferentes al interior del sistema social” como las “relaciones y vínculos 
interpersonales determinados por las diferentes especializaciones y tareas cumplidas, es decir, por la función en 
cada caso desarrollada”. Martín-Baró, Ignacio. Acción e Ideología. Editorial UCA, 1990. El Salvador. Pág. 72-75

4 Xol Pop, Tesla Margarita. “atención psicológica para el fortalecimiento de la autoestima en mujeres 
trabajadoras del sexo que asisten al centro de salud de la zona 6” Universidad de San Carlos de Guatemala, 
proyecto de tesis para licenciatura en psicología, marzo 2008.
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situación social y política que envuelve a la persona puede generar 

circunstancias como las diferencias de género y falta de equidad en las 

oportunidades, a raíz de esto la prostitución puede llegar a ser un medio 

para solventar ciertas necesidades.

En relación a la diferencia de género y la cultura de machismo5 tan 

enraizada en el hogar guatemalteco es evidente que las consecuencias 

pueden ser notorias en la  falta de oportunidad en la educación, en un 

ámbito profesional, en el empleo de habilidades para tener independencia 

económica, etc. Pues es común que en una familia numerosa de hijos e 

hijas sea el varón quien reciba la oportunidad de ir a la escuela, mientras 

que la niña debe ocuparse de quehaceres del hogar junto con la madre. Es 

así como se transmite generación tras generación la diferencia de papeles 

que cada miembro debe jugar.

El trabajo en cierta medida define lo que uno es dentro de una sociedad. 

En referencia a esa definición de lo que se hace, cada individuo tiene una 

identificación6 y en base a esto se configura un sistema de relaciones 

determinado que da una pauta de cómo deben ser las relaciones con el 

otro. Existe un conjunto de referencias predeterminadas que apoyan dicha 

percepción y a su vez refuerzan la estrechez o distancia que dichas 

relaciones tendrán. En esta dinámica se evidencia el influjo social7 hacia la 

prostitución. Es decir, como explica Martín-Baró se configura un sistema 

de interacción humana, que incluye ciertos procesos de comunicación en 

donde las expectativas de las necesidades de los integrantes de una 

comunidad generan normas explícitas e implícitas de convivencia las 

                                                          
5 Martín-Baró, Ignacio. Acción e Ideología. Editorial UCA, 1990. El Salvador. Pág. 77

6 Ídem, pág. 119

7 Ídem, pág. 20
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cuales provocan choques o desacuerdos. A través de esta convivencia se 

forma una conciencia social en donde se establecen las normas que cada 

grupo o individuo debe respetar. 

Existen cuatro características de la identidad personal y estas son: “a) es 

referida al mundo, b)se afirma en la relación interpersonal, c) es 

relativamente estable y d)es producto tanto de la sociedad como de la 

acción del propio individuo.”8 Según Martín-Baró las características 

subjetivas de valoración que adquieren las personas son influenciadas por 

un contexto social y desde el grupo primario9. Conjuntamente existe una 

identificación social que cada individuo se asigna como producto de dicha 

interacción social.

En el contexto de prostitución los roles que se han asignado producen 

determinadas actitudes y respuestas a las personas que ejercen este 

trabajo siendo categorizado como una ocupación poco respetable, inmoral 

y sentenciada por la sociedad. Sabiendo estas características que le 

identifican dentro de su papel de trabajadoras del sexo reciben el rechazo 

y la marginación como parte de su identidad aceptando la 

estigmatización10 que se les da. Se entiende un estigma como una marca, 

una señal que se le da a un objeto o animal para definir algo de su 

condición o pertenencia. Cuando se utiliza en la imposición de un juicio de 

valor desde la sociedad hacia las trabajadoras del sexo se percibe una 

                                                          
8 Ídem, pág. 20

9 Ídem, Pág. 77

10 Boletín 11 doc. Ciudadanía sexual “entrevista a Dolores Julián”, el estigma es el principal problema de la 
prostitución, http://www.lafogata.org/mujer/m_derechos.htm
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connotación de una persona-objeto 11en lugar de una persona-sujeto12

quien tiene derechos y puede tomar sus decisiones, merecedor de una 

valoración por lo que se es como parte activa de la sociedad.

Esto da significado a las actitudes que se tienen con cada persona 

dependiendo de lo que puede llegar a ver o percibir de alguien. Las 

sexoservidoras no están exentas de este patrón, ya que no solo son 

pesadas en la balanza por el trabajo que se ejerce sino también 

incrustadas en esta concepción de personas erotizadas e inmorales y son 

menos valoradas por los miembros de la comunidad ya que no cumplen 

con el nivel de valores éticos ni morales necesarios para pertenecer a 

dicha comunidad de manera digna. 

En las sociedades actuales el hombre es valorado por la capacidad que 

tiene de producir, por lo útil que es y no por sus características humanas 

peculiares. Como menciona Fromm se tiende a hacer abstracciones13 en 

cuanto a la condición humana14 pues la persona deja de ser tal 

convirtiéndose en lo que hace, lo que tiene o lo que puede adquirir. 

Tomando como referente a la persona como algo concreto se da un 

proceso de abstracción en el que es más importante su desempeño en la 

sociedad  y el rol que juega que quien realmente es. Así se dejan de lado 

                                                          
11  Con esta categorización se pretende definir aquella persona que permite imposiciones en cuanto a su actuar, 
sus ideales y forma de vida en general de forma tal que se le considera un ente sin decisión, sin voz ni voto.  Se 
le llega a considerar una cosa  la cual puede participar únicamente en función de una entidad comprendida 
como superior desde su posición pasiva. 

12 Aquella que ejerce su poder de decisión sobre las situaciones que le corresponden en su papel social, 
tomando un rol activo y participativo. Quien abre nuevas posibilidades de vida permitiéndose pasar por 
diferentes  y complejos procesos creadores que estimulan  su individualidad y sociabilidad alternativamente. 

13 Fromm, Erich. La patología de la normalidad. Ediciones Paidos. España 1994. Pág. 59

14 Fromm, Erich. La condición humana actual. Ediciones Paidos. Argentina 1980. Pág.10
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los sentimientos, las emociones y experiencias de la persona y esta se 

convierte en un objeto más de la sociedad. 

Cuando se habla de condición humana se refiere a la definición que las 

personas hacen sobre ellas mismas y como deben vivir de acuerdo a las 

normas sociales impuestas tanto indirecta como directamente. En la 

actualidad la enajenación15 del hombre constituye parte de las 

características deseables de la condición humana, de acuerdo con Fromm 

el industrialismo ha tenido éxito en formar estos hombres autómatas que 

sean movidos por masas y vivan en la inconsciencia de su presencia en 

este mundo, en esta sociedad. Citando sus palabras Fromm escribe: “el 

hombre se vive a sí mismo no como el portador activo de sus propias 

fuerzas y riquezas sino como una ‘cosa’ empobrecida, dependiente de 

otras cosas que están fuera de él, en las que ha proyectado su substancia 

viviente”16 con esto se refiere al fenómeno de transición de persona-sujeto 

a persona-objeto. El hombre vuelca sus sentimientos al estado y a 

instituciones o pertenencias siendo esto parte del proceso de 

desensibilización de sí mismo. Otra de las instituciones en las que el 

hombre vuelca lo que es y siente es el trabajo. De aquí la afirmación de 

que somos lo que hacemos como popularmente se dice. Discretamente se 

sugiere también que el trabajo no necesariamente es algo que 

disfrutemos, es más, el trabajo generalmente hace al hombre sentirse 

prisionero, esclavo y deseoso de libertad y ocio. 

El entorno capitalista y consumista afirma que el hombre ideal es aquel 

que consume, que sacia sus deseos, por eso el trabajo se nos hace un mal 

necesario. Derivado de estas situaciones económicas y sociales mundiales 

                                                          
15 Fromm, Erich. La patología de la normalidad. Ediciones Paidos. España 1994. Pág. 55-56

16 Fromm, Erich. La condición humana actual. Ediciones Paidos. Argentina 1980. Pág.11



16

vemos en países subdesarrollados (como Guatemala) que lo primordial no 

es solo consumir, no es solo ser cliente sino sobrevivir con los pocos 

recursos que se encuentran al alcance. Así, las situaciones económicas 

exigen un mayor sacrificio para poder sobrevivir. Estamos hablando 

entonces de la escasez de oportunidades que se encuentran disponibles 

para lograr un nivel y estilo de vida digno de cualquier ser humano. No 

dejando de lado que la persona ha sufrido esta transición de sujeto a 

objeto se suma la necesidad de producir lo suficiente para satisfacer las 

necesidades antes mencionadas, entonces esta persona enajenada se ve 

frente a la posibilidad de adoptar el papel de un objeto dentro de su 

trabajo. A consecuencia de esta desensibilización,  esto no le parece tan 

aberrante y aun si lo fuera se somete a ello como una secuela aceptable 

tomando en cuenta que ya no se siente un sujeto activo y con el poder de 

cambiar su contexto y situación. 

Análisis del contexto coyuntural

En la convivencia con las mujeres de Tecún Umán se ha notado que al 

hablar de la dignidad como mujer y como  persona se remarca la idea del 

matrimonio como camino hacia la dignificación. Sin esto ella no vale nada 

y debe procurar encontrar un hombre que la despose y rectifique su 

dignidad, trasladándola automáticamente a una posición frente a la 

sociedad de mujer respetable que da hijos a su esposo, le sirve y atiende 

en casa. Este no es solamente un pensamiento ligado a mujeres en 

general sino también a trabajadoras sexuales. Tal pensamiento se 

presenta como una constante en la comunidad y se manifiesta en su diario 

actuar. 

Analizando el pensamiento que dice que la valoración de la mujer está 

sujeta a este concepto es evidente la presencia del machismo que 
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predomina en aquellas mujeres formadas bajo un patrón de crianza que 

fomenta la dependencia naturalizada hacia el hombre como proveedor del 

hogar, restándole peso a la preparación que la mujer pueda tener para 

forjarse un futuro y a las aportaciones de índole económica que puedan 

apoyar la solvencia en casa. Es decir, que si la mujer se viera a sí misma 

como una persona más activa, independiente,  autosuficiente y con la 

inteligencia necesaria para llevar a cabo ese papel rompería con el 

esquema de padre-trabajador y madre-ama de casa. Este esquema no le 

permite a ella tener un plan de contingencia en el que ella pueda 

sobrevivir sin depender completamente de su pareja. Tampoco le permite 

trabajar porque ella así lo desee y realizarse en el ámbito profesional o  

que en caso necesario sea ella quien se dedique a mantener a la familia en 

un oficio que haya escogido de acuerdo a sus preferencias y habilidades. 

La falta de educación, de preparación para desempeñar un papel 

profesional que tenga beneficios económicos y personales (como el ser 

remuneradas por poner en práctica tal o cual habilidad que han 

desarrollado, ser reconocidas por la facilidad que tienen para hacer alguna 

cosa, obtener mayor conocimiento por medio de la experiencia de trabajo 

que se les ofrezca) y no tener un ambiente en el cual se desenvuelvan y 

tengan relaciones personales, sociales y laborales saludables en términos 

de una convivencia armoniosa con los otros son algunos de los factores 

que se encuentran inmersos en la problemática que las MTS viven 

cotidianamente los cuales se ampliaran en los ejes respectivos más 

adelante.

La investigación se ha apoyado en el método cualitativo el cual según 

Fernando G. Rey, implica el desarrollo de un dialogo “progresivo y 
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orgánicamente constituido” 17 como partida hacia un conocimiento  y a la 

obtención de la información. En este diálogo se produce un ambiente de 

confianza, relajación y escucha necesaria para que tengan lugar procesos 

cognitivos que en una charla común no se dan. De esta forma las personas 

inician la conceptualización de la problemática en que viven y los temas 

que ellos desean abordar. La razón por la cual la comunicación es tan 

importante aquí es que esta genera cierta madurez e interés en los sujetos 

que les permite tener acceso a esos momentos de reflexión. Durante estos 

encuentros se ha prestado especial atención a la reacción que genera el 

curso de la conversación en cada persona, en sus expresiones, las 

conversaciones que inician y como van dando forma al discurso. En esta 

parte es importante mencionar el clima de la investigación el cual según 

autores como G. Rey18 marca una diferencia en la implicación que los 

sujetos tienen en la investigación.

Una de las razones por las que se ha escogido el enfoque cualitativo en la 

investigación es que este permite la legitimización de la información 

obtenida por medio de estudio de relatos, conversaciones informales, 

diálogos e historias que cada una de estas mujeres tiene para contar. Acá 

se visualiza la percepción que cada una tiene de su realidad, como esta 

enfoca su problemática frente al mundo que le rodea y la resolución que le 

da a sus problemas cotidianos de acuerdo a sus habilidades y 

herramientas para contrarrestar las adversidades que se le presenten19.

                                                          
17 González Rey, Fernando. INVESTIGACION CUALITATIVA EN PSICOLOGIA, RUMBOS Y DESAFÍOS International 
Thompson editores, S.A .de C.V. México 2000. pág. 37.

18 Ídem pág. 37.

19 Una referencia que podría utilizarse para una futura investigación y explicación acerca de la elección hacia el 
trabajo sexual puede encontrarse en autores como Ferenczi desde su teoría de la identificación con el agresor. 
Esta brinda posibles interpretaciones psicoanalíticas que pueden ser de ayuda para ampliar este tema en 
diferentes orientaciones. En los hallazgos de la investigación en cuanto a la tolerancia que estas mujeres 
trabajadoras sexuales tienen referido a los malos tratos en su contexto se interpretan apoyándose en la teoría  



19

                                                                                                                                                                                     
de Ferenczi acerca de la identificación con el agresor la cual  menciona que este proceso surge por la necesidad 
de sobrevivir ya sea a un trauma muy profundo en la niñez o algún acontecimiento percibido como tal aunque 
no sea específicamente así. Uno de estos acontecimientos puede ser el abuso sexual. Cuando el niño es 
abusado puede que se produzca una disociación de la experiencia en respuesta a la amenaza que lo agobia, 
logrando hacer desaparecer el self y mimetizándose con el mundo que lo rodea para así poder protegerse. El 
trauma experimentado no tiene que ser necesariamente un abuso sexual sino cualquier experiencia que sea 
vista como amenaza y peligro. En un principio la persona se somete mentalmente al atacante, luego aprende a 
adivinar los deseos del agresor y anticipar exactamente lo que este va a hacer, así incrementa las posibilidades 
de supervivencia. Por último hace aquello que siente que le salvará lo cual es por lo general desaparecer por 
medio de la sumisión y complacencia hacia el agresor. Esta complacencia incluye sentir lo que se espera que 
uno sienta.

En este punto puede hablarse de identificación e introyección, en la identificación la persona trata de sentir algo 
que el otro siente. Esto lo hace estudiando a la persona y entrando en su cabeza, anticipando lo que se espera 
de él y moldeando la propia experiencia en la del otro. En la introyección se incorpora una imagen del atacante 
en la propia cabeza, así puede sentir que controla la amenaza externa pues dicha amenaza se transforma en 
algo interno, más manejable. Como hemos observado las mujeres con las que se ha trabajado tienden a disociar 
la realidad en que viven de aquella que les resulta apropiada por lo que disocian o separan grandes porciones 
de la experiencia ya que les resulta intolerable. Muchas de ellas han sufrido de abuso sexual desde la niñez u 
otro tipo de trauma o situación amenazante. Ferenczi describe este fenómeno así: “los niños que son 
aterrorizados por adultos que están fuera de control se someterán como autómatas a la voluntad del agresor 
para adivinar cada uno de sus deseos y gratificarlos; completamente olvidados de sí mismos, se identifican con 
el agresor… la personalidad débil y poco desarrollada reacciona al displacer súbito no con defensas, sino con 
una identificación guiada por la ansiedad y por introyección del agresor o persona amenazante”

Estas mujeres en contexto de prostitución se sienten en la necesidad de defenderse de la sociedad que las 
estigmatiza y específicamente de las personas cercanas que las utilizan como objetos de placer, comprando su 
cuerpo con el entendido que también compran su dignidad y que debido a que están pagando un precio por 
ellas pueden maltratarlas como sucede en algunos casos. Es posible que la mayoría de mujeres hayan aprendido 
alguna forma de evadir los malos tratos, de acuerdo a los diálogos con las mujeres se puede decir que la 
mayoría los estudia, les habla como a ellos les gusta, les dan por su lado para recibir un buen trato. En otros 
casos ellas vuelcan su agresividad contra ellos y reciben ‘su merecido’. Es entonces cuando son golpeadas y 
maltratadas al no someterse a la voluntad de sus compradores. Debido a que se sienten amenazadas han 
encontrado la forma de predecir que es lo que su agresor (el cliente, los dueños del negocio, las autoridades 
que no las respetan, etc.) espera de ellas. Utilizando la disociación se producen dos funciones: se alejan de la 
experiencia de dolor o de miedo y les ayuda en el proceso de adaptación ya que selectivamente aísla los 
sentimientos que pudieran suponer una amenaza al ser expresados. De allí su aparente estado de ánimo plano, 
seco, libre de emocionalidad.  Según Ferenczi el sometimiento, la provocación del agresor, el auto sabotaje y la 
seducción del agresor como estrategias masoquistas que ayudan a influenciar a los otros de forma sutil son 
mecanismos utilizados en personas identificadas con el agresor. Se observa una actitud de tolerancia hacia los 
desprecios, maltratos y abusos en contra de ellas; también existen relaciones de dependencia que se establecen 
y se extienden entre estas mujeres o hacia sus ‘supuestas parejas fijas’ que mas allá de brindarles un beneficio 
les hunde cada vez más en el círculo vicioso de estar allí aunque sea con él a pesar de los malos tratos o a costa 
del auto sacrificio de su persona. El principal factor de este tipo de relaciones radica en el miedo al abandono 
profundo y profuso que les impulsa a continuar con dicha relación, y deteriora tanto su integridad física como 
emocional, de tal forma que al no permitirse ser mejor tratada continúa siendo víctima del maltrato causado 
por su pareja. Al remitirse a las relaciones con el grupo primario en su niñez se puede observar que la mayoría 
de MTS provienen de familias poco afectivas y poco interesadas por establecer un vínculo afectivo que le 
permitiera a su hija el bienestar y equilibrio emocional en su desarrollo posterior para relacionarse 
adecuadamente con los otros y que de alguna manera le proporcionen ‘amor’.
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Uno de los procesos psicosociales que impera sobre las acciones del 

sujeto en cuanto a las demandas de su entorno es la socialización 

secundaria la cual pretende que el sujeto o individuo se adapte a las 

normas, valores, roles predeterminados en un sistema social para que 

este funcione y sea tomado en cuenta como parte de este. 

Existe una identificación social la cual es parte del proceso de 

socialización. Una de las funciones de esta socialización secundaria 

consiste en proveer al sujeto una estructura que incluya las normas, 

valores, roles predeterminados en un sistema social para que este sujeto 

responda a las demandas del orden establecido para que encaje y 

funcione. Dichas demandas son impuestas convirtiendo al individuo en un

sujeto-sujetado20  de tal forma que al no responder a estas demandas el 

individuo pasa de ser un sujeto sujetado a un sujeto alienado.

La socialización moral tiene como función el control dentro de un grupo 

social. Martín-Baró menciona: “cada grupo social dispone de unas 

normas, más o menos explícitas, que determinan en qué circunstancias y 

condiciones la actividad sexual es permitida y cuando no lo es. […] la 

normatividad informal, es decir, aquellas reglas que las personas 

observan como algo evidente, pero que nunca tienen que formularse, es 

mucho más compleja que las normas formalmente especificadas”. La 

moral intenta controlar el comportamiento de las personas de manera 

que esta como individuo tenga una satisfacción pero que al mismo tiempo  

sea conveniente y favorecedora para los intereses del grupo social. Las 

formas de actuar y decisiones que la persona toma de acuerdo a sus 

necesidades como individuo la confrontan con ese interés social y 
                                                          
20 En un sentido no necesariamente existencialista, puede hablarse de aquel que siendo comprendido 
como sujeto aun responde a “la vida que ha sido pensada para él”, no la que crea propiamente. 
“Sujetos sujetados” José Pablo Feinmann.
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conveniencia colectiva. Esto puede explicar el por qué las mujeres 

trabajadoras sexuales al actuar y trabajar fuera de esta moralidad son 

marginadas, dado que este control del que se habla es desafiado y las 

decisiones de carácter individual difieren de lo que una comunidad desea.
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Capítulo III

Análisis y discusión de resultados

Análisis de resultados

Durante las primeras etapas de la investigación se habla sobre el rol de la 

mujer en la sociedad latinoamericana y el papel histórico social que juega. 

Esto es parte de la problemática debido a lo limitante que esos roles 

suelen ser los cuales no dejan espacio para el desarrollo de sus habilidades 

e intereses individuales con plenitud en el cual exista una visión equitativa 

frente al hombre y su papel social. 

El problema de género es una constante en el estilo de vida que cada 

mujer toma y por ende parte de la discusión a tratar en esta investigación. 

Al observarse la comunidad de Tecún Umán se puede apreciar un sistema 

cultural regido por patrones de convivencia y dinámicas en donde el papel 

del hombre tiene mayor importancia, tanto a nivel familiar como laboral. 

Este papel muestra un estereotipo de hombre dominante, con el poder de 

decidir sobre la mujer a quien tiene de pareja como si esta fuera una 

adquisición más, la cual puede manejar como mejor le parezca y resolver 

si le da la oportunidad de trabajar o quiere mantenerla en casa cuidando 

de los hijos, si es merecedora de una educación que por diferentes razones 

no recibió en su vida de soltera o la privará de tal derecho, si va a tener 

más hijos con ella o si quiere que se practique una operación para evitar 

los embarazos. Estas situaciones cotidianas a modo de ejemplo rectifican 

el lugar pasivo de la mujer en eventos y situaciones que también afectan 

su vida y que por ser un sujeto social son de su competencia también, sin 

embargo no tiene el poder de decidir sobre estas. 

Tratando de dar alguna explicación al fenómeno expuesto de la 

prostitución en este contexto se analizan a continuación factores 
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observados en la dinámica de esta realidad. Uno de ellos es el machismo,  

Martín-Baró identifica cuatro rasgos típicos del machismo en un sistema 

social, estos son “a)fuerte tendencia y gran valoración de la actividad 

genital (el macho es muy “gallo”); b)frecuente tendencia hacia la 

agresividad corporal (“el macho las puede”); c)una sistemática actitud de 

indiferencia frente a todo aquello que no se relaciona claramente con su 

imagen de “macho”; d) el “guadalupismo” es decir, una hipersensibilidad 

respecto a la figura idealizada de la madre y todo lo que se relacione con 

ella.”21 De estos cuatro puntos parten diferentes consecuencias para la 

construcción social del sujeto dentro de una comunidad específica. Ya que 

el hombre debe demostrar cuan “macho” es procrea gran cantidad de hijos 

con el propósito de asegurar esa imagen fuerte y potente sexualmente. Al 

asumir ese papel de “macho” adquiere también una forma de 

comportamiento caracterizada por esta agresividad que se menciona como 

una forma de demostrar que tiene la capacidad para hacerse respetar. 

A consecuencia de esto se proporciona autoridad a los hijos varones frente 

a sus hermanas dándole lugar y el permiso desde ese seno familiar de 

someter a la figura femenina a su dominio y jugar un poder y control sobre 

ella, fomentando así una figura femenina débil, sumisa y complaciente 

hacia el hombre, que intenta responder a sus deseos para lograr obtener 

un espacio para congraciarse con él y ganarse su simpatía y afecto. Parece 

aceptable entonces que el hombre agreda física y psicológicamente a su 

mujer, a los hijos u otras personas pues estando en el papel masculino su 

comportamiento no se verá sancionado ya que es una forma ‘natural’ de 

relacionarse con su medio. Por otra parte la indiferencia que este “macho” 

demuestra hacia la mujer y sus conflictos, a la crianza de los hijos, etc. No 

permite que las relaciones familiares se den en una forma abierta en la 
                                                          
21 Martín-Baró, Ignacio. ACCION E IDEOLOGIA. UCA editores, cuarta edición. El Salvador Centro América 1990. 
página 166.
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cual todos opinen y compartan sus experiencias y formas de pensamiento 

ya que el padre impone la ideología que debe seguirse sin ser cuestionada, 

cual dogma divino que únicamente debe ser respetado. 

Así como existe el “machismo” también tiene lugar lo que Martín-Baró 

define como “hembrismo”, sus características son: “a) la subordinación 

instrumental frente al macho: la realización de la mujer solo es concebida 

mediante el servicio al hombre y la procreación y educación de sus hijos. 

b) la exigencia de virginidad y enclaustramiento; mientras es soltera, la 

mujer debe reservarse intacta para un hombre y una vez casada, debe 

permanecer dedicada integralmente a su hogar. Frente a la genitalidad 

machista la mujer debe llegar virgen al matrimonio, ya que compete al 

marido llegar con experiencia sexual y así moldear a su esposa en ese 

aspecto c) un cultivo de la sensibilidad y de la afectividad; puesto que la 

hembra es de inteligencia inferior, a ella no le compete enfrentar y 

resolver los problemas objetivos, sino cultivar la emotividad y el sentido de 

las realidades subjetivas; d) el conservadurismo y la religiosidad: a la 

hembra le compete conservar vivas en la familia las tradiciones culturales 

y espirituales, y así mantener religada la familia con los parientes (vivos y 

difuntos) así como con Dios.”  De acuerdo a esta imagen la mujer adquiere 

un papel de ente pasivo adormecido donde la única forma de reconciliarse 

con dicho valor estereotipado es a través de la eterna sumisión, devoción 

y servicio al hombre y todo lo que a este compete (las actividades que le 

gusta hacer, sus pasatiempos, trabajo, etc.) es decir que todo gira 

alrededor de él y es ella quien tiene que mantener un interés ferviente y 

constante hacia todo eso como él lo hace. Bajo estas ordenanzas 

culturales existen pocas probabilidades de adelanto tanto para el hombre 

como para ella ya que uno coarta la libertad del otro y trunca el camino 

hacia el encontrar el verdadero valor de la persona en sí misma y no a 

través de la opresión o sumisión del otro.
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A continuación se analizan los factores que influyen en la problemática 

estudiada presentados en tres ejes que corresponden al contexto 

investigado.

Eje político/ideológico

En Tecún Umán se vive bajo un sistema de poder que apoya a un solo 

grupo minoritario. Este grupo minoritario posee los medios necesarios para 

enmascarar sus acciones ilegales y para mantener un estilo de vida que 

compra beneficios y derechos que deberían estar disponibles para la 

comunidad en general de forma gratuita para garantizar el ejercicio de una 

equidad entre los estratos sociales.

Tal es el caso de la educación, derecho establecido por ley para todas las 

personas pero que no es accesible para toda la población debido a un 

microsistema que no responde a su ejecución. Las condiciones del lugar 

son poco favorables; la pobreza, la falta de interés y de motivación para el 

aprendizaje y los pocos recursos invertidos en la instrucción académica 

son elementos limitantes comunes que prevalecen como una constante  en 

el tiempo. Estas necesidades están lejos de las prioridades de los 

dirigentes y la reacción de la población es evidentemente pasiva. El que 

este derecho este vedado implica en términos históricos una forma de 

mantener a la población ignorante, bajo el control del sistema imperante y 

al margen de las decisiones que afectan su vida y su desenvolvimiento 

social, de las cuales ellos (la población sometida) deberían de estar 

conscientes porque son decisiones que conciernen a su propio destino; es 

posible percibir como se repite esta historia una y otra vez en el ámbito 

académico desde años atrás tanto en las poblaciones rurales como a nivel 

nacional. 
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Otro aspecto es el de la salud, las MTS no tienen acceso a atención 

gratuita pues en algunos casos deben pagar Q3.00 diciendo que es una 

colaboración ‘voluntaria’. Al preguntar de esto a las enfermeras responden 

que se les explica a las mujeres que este pago no es obligatorio y que lo 

utilizan para comprar utensilios de limpieza así este dinero ‘recaudado’ 

sirve para mantener en buen estado el centro de salud. Al platicar con las 

mujeres ellas mencionan que el pago es obligatorio y de no pagar la 

cantidad no reciben el número ni el sello en la libreta en donde llevan el 

registro de su profilaxis, esto les afecta pues al no tener el sello del centro 

de salud y de la policía pueden ser multadas. Supuestamente la policía del 

lugar debe llevar control sobre las MTS para protección de ellas y de la 

población que hace uso de sus servicios por el riesgo de contraer o 

contagiar infecciones de transmisión sexual (ITS). La posición del personal 

de salud es opresiva y excluyente, siendo MTS deben pagar por un control 

de salud como si fuera un castigo por el trabajo al que se dedican. Esto es 

indicador de que se piensa que las MTS no tienen derechos iguales al resto 

de la población, la estigmatización toma lugar una vez más en sus vidas 

siendo privadas de un sistema de salud equitativo. 

Asimismo los procesos legales por lo general no tienen seguimiento, el 

cuerpo judicial tarda demasiado tiempo en iniciar acciones, ya sea 

investigativas o facilitando  seguridad a víctimas de distintos delitos como 

robos, fraudes, violaciones, etc. Las MTS viven con frecuencia situaciones 

de este tipo sin tener a quien acudir para exigir justicia. Son relegadas en 

este aspecto como si su bienestar no tuviese importancia para la sociedad, 

nadie protestará porque los derechos de estas mujeres hayan sido violados 

o porque los delitos en contra de ellas queden impunes pues no juegan un 

papel beneficiado ni protegido. Esto debido a que viven fuera de la moral y 

alterando la imagen de una sociedad ordenada imaginaria la cual finge no 

tener aspectos que puedan ser señalados o condenables.
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Las MTS parecen no ser una población con el poder de definir o decidir y 

actuar sobre aspectos que puedan afectarlas directamente. No ejercen 

presión sobre las minorías favorecidas mencionadas anteriormente, 

aquellas que manejan el poder. Probablemente estas mujeres se han 

asumido así históricamente, como individuos enajenados y sin privilegios 

sociales a causa de la oposición existente de la sociedad frente a esta 

forma de trabajo desde mucho tiempo atrás, estableciendo así que la 

postura actual de las MTS sea el velar y luchar solamente por los intereses 

individuales y no por los colectivos. Se ven reducidas las probabilidades de 

conseguir un bien común y se debilitan sus habilidades organizativas, 

aquellas que den auge a poder cambiar su situación de vida si así lo 

desean como grupo.

Ahora respecto a ese sistema de poder que rige sobre los individuos de su 

comunidad se podría pensar que la indiferencia que presentan a tales 

necesidades se debe a que al prestar atención a las penurias de esta 

población seccionada se tendría que alterar nuevamente el sistema 

organizativo dándole un espacio al oprimido y convirtiéndolo en un sujeto 

con los mismos derechos, privilegios y obligaciones que los miembros del 

sistema que controlan a la población. No es favorable entonces  para el 

grupo que maneja el poder que las MTS se visualicen de otra forma pues 

no quieren lidiar con sus necesidades y exigencias ya que esto les pone en 

riesgo de exponer y develar frente a los demás su verdadera posición 

siendo esta el desinterés por los otros grupos sociales pensando 

únicamente en el propio, entonces se vulnerabilizan y quedan 

desenmascarados teniendo que aceptar que los derechos y necesidades de 

estas mujeres no son algo primordial para ellos.
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En otras palabras, el poder de organización en ellas parece estar nulo, 

censurado y eliminado, teniendo así un efecto aplanador que evita que 

ejerzan influencia sobre ellas mismas y sobre las demás personas, 

influencia que podría darle otra dirección al sistema legal y político que 

actualmente permite la corrupción y flagelos sociales como el narcotráfico. 

En vez de esto se juega un papel de poder el cual favorece a aquel que 

deja de lado el compromiso de velar por un bien común y busca la forma 

de evadir las necesidades reales obteniendo de esta manera un privilegio  

propio.

La democracia, la libertad de expresión y decisión tanto individual como 

colectiva es limitada y hasta podría decirse eliminada. A la comunidad en 

general se le aliena con pequeñas recompensas que producen una 

pasividad y conformismo en las personas, mejorando áreas públicas o 

prometiendo una resolución mágica a los grandes dilemas del contexto 

como por ejemplo resolver los costos del servicio de luz eléctrica22 con la 

intervención de la Alcaldía local, entre otras resoluciones insignificantes 

que lejos de resolver solamente desvían la atención de los habitantes de 

Tecún Umán haciéndoles sentir que su municipalidad ‘está en todo’ como 

replica el anuncio nacional transmitido en los medios de comunicación 

populares. 

Como se menciona existen privilegios para esta minoría y se perjudica a 

aquellos que no pertenecen a este grupo selecto. Este estrato pareciera 

ser codiciado por los otros miembros de la sociedad quienes intentan verse 

identificados como aquellos a los que aspiran pertenecer, teniendo acceso 

a poderes sobre grupos, influencia y privilegios reservados que son 

                                                          
22 Problema suscitado con la Distribuidora de Electricidad de Occidente Sociedad Anónima (DEOCSA) a raíz de 
los altos costos que esta empresa cobra por los servicios prestados a 9 departamentos del área suroccidental 
del país entre ellos San Marcos, donde se aumentaron sus utilidades desde el 2004 por distribución de energía. 
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muestra de una posición social favorecida. Tal como lo indica Martín-Baró 

los individuos intentan adquirir características y defender posiciones que 

son del interés de un estrato social al que no pertenecen con el objetivo de 

ser reconocidos como parte de este nivel más alto accediendo así a una 

realidad completamente diferente en la cual el factor principal que se usa 

como referencia es el poder económico. 

En el contexto en el que se desarrolla la investigación existe una fuerte 

problemática en torno a los derechos de cada ciudadano y en especial los 

derechos que las prostitutas tienen los cuales deberían ser garantizados 

simplemente por ser seres humanos y bajo una visualización que se opone 

a la discriminación basada en el género, mujeres con derechos. Las 

autoridades no velan por los derechos de estas MTS por una parte por no 

pertenecer a dichos grupos privilegiados. Por otra parte el defender sus 

derechos políticamente anuncia una aceptación ante este trabajo, ante 

estas mujeres y su estilo de vida lo cual no concuerda con los intereses de 

aquellos que desde una perspectiva moralista las denigra por ejercer su 

sexualidad como un medio de trabajo. El hacer valer estos derechos 

también significa reconocerlas pública y explícitamente como personas, 

miembros de la comunidad con la oportunidad de participar y actuar en 

Pro de su bienestar. 

Al describir a este sistema se habla de acciones autoritarias y absolutistas 

en el que no cabe la posibilidad de beneficiar a otro más que a sí mismo. 

Esta misma forma de gobierno se aplica en los negocios y bares en donde 

trabajan las mujeres. Muchas de las personas que reproducen esta forma 

de gobierno sobre otros son los dueños de estos negocios, quienes 

obstaculizan por completo los derechos de cada una de sus trabajadoras o 

empleadas sexuales. Ellos enriquecen sus bolsillos por medio de la 

explotación de estas mujeres.
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Es decir que el trato que reciben las MTS en los bares es un reflejo del 

macro sistema que funciona con la condición de anular a la persona como 

individuo. Esto con el propósito de evitar que desorganice el camino que 

lleva a cumplir el beneficio de esta entidad ilegal pero impune. 

En la mayoría de bares de Tecún Umán hay un encargado/a del lugar, el 

puesto tiene el nombre de cajera y es encomendado/a de cobrar a los 

clientes, vigilar a las mujeres trabajadoras sexuales que no salgan sin 

permiso, que no salgan con los clientes sin pagar la cuota que el dueño 

decide, estar atenta a que le den al cliente únicamente quince minutos al 

momento de ocuparse y cobrar su comida entre otras cosas.  Las mujeres 

deben obedecer a este encargado/a si no quieren recibir consecuencias 

que van desde el cobro de una multa hasta ser retiradas del bar. Por lo 

general la cajera es una MTS que ha cambiado de puesto por lo que hay 

que tomar en cuenta que esta mujer cajera ejerce un poder represivo 

sobre una mujer trabajadora sexual como ella. 

Los aparatos de justicia son deficientes, son una ilusión conformada por 

sujetos pasivos que pretenden dar una imagen o fachada de que se 

cumple con las leyes, que se beneficia al pueblo, que se protege, etc. 

Cuando en realidad es todo lo contrario. Ejemplo de esto es como la 

misma policía frecuenta a las MTS y abusa del poder. Ellos avisan a los 

dueños de los bares cuando hay cateos evitando así que las mujeres 

menores de edad y/o víctimas de trata sean rescatadas y reciban justicia. 

Cuando los dueños de los bares toman el dinero que ellas ya han ganado o 

se rehúsan a pagarles con el fin de retenerlas no pueden quejarse con las 

autoridades pues ellos mismos las perjudican tergiversando su versión,  

puesto que son prostitutas y ellos siendo los dueños tienen una mejor 

posición ante la autoridad y tienen credibilidad.
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Es notorio entonces que las leyes no apoyan a las mujeres cuando sus 

derechos son violados ya que su “palabra” no tiene validez por el tipo de 

trabajo que ejercen además de los prejuicios que generan las diferencias 

de género y la estadía ilegal en el país. A esto se le puede sumar una 

moralidad impuesta que favorece solamente los intereses de un grupo 

minoritario que pretende tener el control de su contexto minimizando la 

atención a las necesidades de los menos favorecidos, como ya se ha 

mencionado. La función de la moral en la sociedad es tener un control 

sobre esta como menciona Martín-Baró: “el problema surge cuando el 

control social se basa en los intereses de un grupo dominante: la 

minimización de la coerción e incluso la minimización de la miseria pueden 

servir, en la práctica, para perpetuar el dominio de clase, como sucede en 

algunas de las llamadas sociedades industriales avanzadas” 23. Incluso esta 

sociedad que no puede ser clasificada como industrial y avanzada presenta 

esta tendencia de perpetuar el dominio basado en la diferencia de clases. 

Entonces cabe preguntarse ¿qué pasa con el grupo mayoritario y no 

favorecido cuando el peso de la moral cae sobre él?

Si el sistema que predomina es más bien coercitivo y no un regulador 

social que permita la equidad e igualdad entre sus miembros da como 

resultado inconformidades y da lugar a que se susciten injusticias que 

atropellan la dignidad humana. La diferencia de someterse a un regulador 

social en contraposición a un sistema coercitivo implica la represión de 

algunos intereses individuales pero  provoca al mismo tiempo el bienestar 

de una mayoría tomando en cuenta a sus miembros como una 

colectividad. Así lo explica Janowitz: “el control social persigue limitar lo 

más posible la coerción social, eliminar la miseria humana y maximizar el 

papel de la racionalidad aunque la búsqueda de este objetivo presuponga 
                                                          
23 Martín-Baró, Ignacio. ACCION E IDEOLOGIA. UCA editores, cuarta edición. El Salvador Centro América 1990. 
página 166.



32

la aceptación de una dosis de coerción en todo sistema legítimo de 

autoridad en la persistencia de desigualdades sociales. Lo opuesto al 

control social es pues el control coercitivo, es decir, aquel orden que se 

apoya predominantemente en el uso de la fuerza.” 24 Dando la idea de que 

siempre existirá la desigualdad social y que el control social es una 

respuesta que deja mucho que desear, sin embargo es preferible a la 

opresión del poder coercitivo. 

Otra fractura en el sistema legal de Guatemala son las leyes que castigan 

la explotación sexual en proceso de ser aplicadas, principalmente en 

menores quienes son mayormente afectadas por ser más vulnerables a ser 

violentadas y engañadas mientras se logran adaptar al contexto y 

desarrollan armas para defenderse en contra de estos atropellos.

A los políticos y autoridades del lugar en realidad no les interesa que ellas 

se eduquen y que obtengan más conocimiento pues eso las haría reclamar 

sus derechos, ser más conscientes de la problemática en la que viven e 

intentar algo para evitar todo el abuso que reciben. De tener mayor 

formación académica y política probablemente no tendrían una actitud 

pasiva ante las condiciones de vida en las que están y exigirían un mejor 

trato y un acuerdo de trabajo más justo. A los dueños de los bares 

tampoco les interesa que este sistema educativo mejore pues las mujeres 

podrían elegir otro trabajo y su negocio acabaría o tendrían que dar 

mejores beneficios a sus trabajadoras. Por esto promueven la 

drogadicción, alcoholismo y endeudamiento de las mujeres en el bar y así 

poder retenerlas. La misma comunidad apoya esos malos tratos hacia 

ellas; porque piensan que ellas son una amenaza a la moralidad de la 

                                                          
24 Ídem. Pág. 146
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sociedad, entonces está bien que sean ‘tratadas como basura’ porque no 

deberían estar allí y no deberían existir, por eso permiten tal abuso.

Al pensar en las MTS de esta forma, la comunidad relega ese “luchar por 

ellas” a entidades como la iglesia. Por ejemplo Pastoral Social25 es la 

entidad que tiene el papel de actuar a favor de los desprotegidos, tiene 

una proyección social que le llama a trabajar con todos estos grupos 

marginados y etiquetados para reinsertarlos en la sociedad como personas 

transformadas para adquirir un lugar con una función específica dentro de 

la sociedad. Uno de los objetivos es moldear a los individuos para que 

satisfagan las demandas de su entorno social. Se denota entonces que 

esta necesidad de apoyar a estos grupos marginales no nace precisamente 

de la inquietud de la comunidad al observar una problemática. Dichos 

problemas tienen origen en el sistema configurado, sin embargo, los 

miembros   se desentiende de la responsabilidad de las acciones que 

conllevan el vivir dentro de ese sistema, más bien lo fortalecen con la 

indiferencia ante estos fenómenos. La iglesia entonces llega a 

“rescatarlas”, salvándolas de esa mala vida lo cual perpetúa el peso de esa 

moralidad que se impone, como se mencionaba anteriormente.

Se relega a la iglesia ese papel activo de luchar por esas mujeres, por su 

bienestar. Velar porque a las MTS se les provea una vida diferente de la 

que llevan por su propia cuenta. Se tiene la idea de que la iglesia salva y 

que es esta entidad el camino para redimirse, entonces las debe rescatar y 

guiarlas en la vía de la rectitud. Este es entendido como el deber de la 

iglesia, mas no de la sociedad. Es un problema con el que la iglesia tiene 

que luchar y participar en su resolución, en lugar de aceptar la 

                                                          
25Pastoral social tiene programas de ayuda para personas con escasos recursos, facilitando la compra de la 
canasta básica, medicamentos y otros artículos de necesidad a un precio más favorable, con la ayuda de la 
iglesia católica, pastoral social apoya a las comunidades con mayor necesidad.
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responsabilidad que todos tenemos de que el trabajo sexual exista, siendo 

un producto de los flagelos sociales. Sin embargo no logra ser visto como 

un fenómeno social provocado por la falla de sistemas y organizaciones 

que hieren el tejido social, que no promueven alternativas de vida dignas 

para cualquier ser humano.

Eje económico

Siendo un área fronteriza, el flujo económico del municipio de Ayutla 

depende de actividades varias; una de las formas de percibir ingresos 

viene de personas viajeras que necesitan ser llevados hacia las orillas del 

río Suchiate o a la aduana mexicana para cruzar la frontera, así como de 

personas que se movilizan dentro del perímetro de este municipio. Aquí 

toman el papel principal los tricicleros26 quienes han formado un sindicato 

y se han apropiado de los sectores en los cuales transita cada grupo de 

viajeros que solicita sus servicios. Este sindicato vela porque cada triciclero 

trabaje únicamente en su área y no ocupe espacio ni provea sus servicios 

a algún cliente de otra ruta a la cual no fue asignado. Existen alrededor de 

5 terminales en las cuales los tricicleros se movilizan por grupos 

establecidos. La tarifa mínima por un viaje es de Q5.00 la cual puede 

variar dependiendo de la negociación que se haga con el chofer del triciclo. 

Esto denota la organización que tiene tal oficio. 

Existen almacenes y negocios de comida, ropa usada proveniente de 

Estados Unidos llamada de paca y ventas de artículos de contrabando de 

diferentes clases. Estos últimos por lo general son comprados en México 

para ser revendidos a mayor costo en Tecún Umán. Muchas personas 

instalan ventas de abarrotes y tiendas misceláneas en sus casas. Las 

mujeres se contratan para limpiar casas y lavar ropa de otras personas de 

                                                          
26 Persona que se dedica al transporte público en un triciclo modificado con una cabina.
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mayor ingreso económico. Los hombres buscan empleos de jardinería, 

plomería, construcción y albañilería. Otro tipo de empleo es el ‘tapiscar’ lo 

cual se refiere bajar la cosecha de bananos en la finca bananera, 

empaquetar, limpiar y clasificar el producto para ser exportado. Este 

trabajo lo ejecutan tanto hombres como mujeres aunque la remuneración 

por ese trabajo que requiere mucho esfuerzo físico es mal pagado con 

horarios extensos de labor (desde las 4 de la mañana hasta las 4 o 5 de la 

tarde diariamente). 

El hecho de ser un lugar fronterizo facilita la función del crimen 

organizado, específicamente del narcotráfico y la trata de personas27, de la 

cual provienen fuertes cantidades de dinero, de esta se deriva el empleo a 

socios minoritarios y a personas que se prestan para servir de mulas28

para movilizar la mercancía a distintas partes con el objetivo de venderla y 

distribuirla. Estos miembros del narcotráfico también obtienen ganancias 

por medio de los bares  que poseen en los cuales se practica la 

prostitución y la venta de drogas ilegales como la cocaína. Esto genera 

dificultades en las MTS que se discutirán más adelante. 

Las MTS con las que se ha tenido contacto provienen de diferentes partes 

de Centro América como Honduras y Nicaragua en donde la principal 

forma de trabajo para las mujeres eran las fabricas en serie denominadas 

maquilas las cuales fueron cerradas de improviso dejando a muchas 

personas sin empleo. Estas empresas cerraron para no pagar las 
                                                          
27Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o para 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. La Trata y el Tráfico de Personas en los Países Miembros de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM): Consideraciones Relacionadas con Iniciativas para Combatir la Trata y el Tráfico Preparado 
por la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) mayo, 2003.

28 Personas que transportan ilegalmente drogas en sus cuerpos.
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prestaciones de ley que eventualmente fueron exigidas por el gobierno a 

causa de las condiciones extremas que no proveían un ambiente sano. 

Estos lugares de trabajo daban un trato injusto y permitían la explotación.

En estos países de Centroamérica, por lo general las mujeres trabajan 

para mantener a sus hijos y a su pareja. A pesar de tener una ideología 

machista el hombre ahora escoge ser mantenido por la mujer quien tiene 

que superar varios obstáculos para conseguir el sustento para su familia. 

Entonces ellas al evaluar y ver las pocas probabilidades de ingreso 

económico de su país deciden emigrar hacia Guatemala para prostituirse y 

enviar el sustento necesario a su casa. Parte de la explicación de esta 

situación reside en comparar lo que gana un profesional (tomando en 

cuenta los años de estudio, la inversión y la baja posibilidad de encontrar 

un buen empleo en donde el pago sea justo a la preparación y el tipo de 

trabajo que se desempeñe) con el trabajo sexual el cual puede verse 

mucho más fácil y lucrativo, tomando en cuenta que tiene una 

remuneración casi inmediata y es un trabajo que tiene mucha demanda. 

El dinero que se obtiene del trabajo sexual es ‘dinero rápido’. Sin embargo 

una reflexión más a fondo lleva a observar que ese dinero trae 

consecuencias devastadoras para su integridad física y emocional porque 

el ambiente en el que trabajan está lleno de peligros. Sumado a esto, la 

prostitución es un estilo de vida desgastante que conlleva vicios y 

desequilibrios emocionales por la situación en que viven. Los vicios que 

adquieren les conducen a endeudarse para poder mantenerlos. Los efectos 

secundarios que el cuerpo sufre debido al consumo de alcohol y drogas 

son evidentes con el transcurso del tiempo.

Otra situación que se da en este medio es que su salud se deteriora en 

diferentes aspectos. Los desvelos, las consecuencias de ingerir alcohol en 
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cantidades excesivas y la mala alimentación por falta de tiempo o dinero 

para tener una dieta balanceada y nutritiva hacen que sus cuerpos se 

esfuercen excesivamente por mantener el ritmo de vida. Sin embargo la 

presión de sostener una familia las hace soportar tales condiciones. 

Es de importancia mencionar que en algunos casos, las familias que 

reciben el dinero que ellas ganan en los bares y cantinas, las cargan de 

culpa diciéndoles que este es ‘dinero sucio’, que es dinero mal ganado. 

Aun así estas familias (que generalmente viven lejos) lo reciben y utilizan 

exigiéndoles cada vez mayores cantidades. Esto puede interpretarse como 

una forma que tienen estos familiares de aprovecharse del trabajo y 

sacrificio de estas mujeres. Aceptan el dinero que ellas envían como una 

forma de expiar una culpa que genera el fomentar la prostitución en sus 

familiares (sean estas esposas, hijas o hermanas). Estos familiares 

indirectamente aceptan tal oficio al verse beneficiados con ello. Cabe en la 

posibilidad que no les interese la comodidad, paz y conveniencia de sus 

benefactoras (MTS).

Debido a que las ganancias de los dueños de los negocios dependen en su 

mayoría del consumo que se haga en el establecimiento se procura que las 

MTS desarrollen una dependencia tanto hacia el alcohol como a las drogas. 

Estos son los principales motivos de las deudas que ellas tienen y los 

dueños fomentan este hábito al facilitarles el crédito en momentos de 

crisis, gastando así el dinero que no han ganado. Ellas se sienten 

solventadas y acogidas por el dueño como un protector cuando en realidad 

solo complican más su situación. Este endeudamiento en el  trabajo 

dificulta aún más su deserción del lugar en caso que lo deseen ya que 

deben dinero que no tienen el cual han gastado anticipadamente en licor y 

drogas y tienen que quedarse trabajando para saldar la cuenta. 
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La presión de tener que enviar dinero para la familia las aleja de poder 

optar por salirse del negocio para venir específicamente al albergue de 

Casa de la Mujer aun sabiendo que aquí recibirán el apoyo básico de las 

personas que trabajan en el proyecto, con la oportunidad de prepararse 

para ejercer otro oficio posteriormente como cultoras de belleza, 

confeccionistas de ropa o vendiendo productos de limpieza de la casa. Las 

detiene el hecho de no tener liquidez ni dinero disponible para estar 

enviando las remesas29. Esta “inversión” para su bienestar y crecimiento 

personal no la pueden costear por dicha obligación. De esta forma se ven 

inmersas en un círculo de deficiencia económica del cual no pueden salir. 

Eje Social/cultural

En Tecún Umán las condiciones culturales (las cuales se podrían definir 

como aquellas prácticas que caracterizan a la población y que en este caso 

favorecen el machismo) relegan a la mujer a un papel secundario en el 

cual debe responder a las demandas y necesidades del hombre 

sometiéndose a los ‘proyectos vitales’ que él tenga. El machismo es una de 

las causas de numerosos problemas psicosociales como lo son la 

indiferencia que se percibe hacia el proyecto de vida de las mujeres, 

intereses y formas de realización a nivel personal. Este produce 

discriminación y opresión lo cual resulta deshumanizante y humillante para 

ellas. La sexualidad desde este punto de vista es ejercida por la mujer 

como una forma de complacer al hombre quien tiene el poder de decisión 

sobre cuando y como la pareja tendrá relaciones sexuales, la cantidad de 

hijos que tendrá la familia, etc.

Una característica de las familias en Tecún Umán es la gran cantidad de 

hijos que tienen a pesar de los pocos ingresos económicos y la falta de 

                                                          
29 Dinero enviado a sus familias en otros países.
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condiciones necesarias para criarlos. Parece existir una relación entre las 

formas de demostrar la virilidad de un hombre y su capacidad como 

“macho” con el número de hijos que pueda engendrar. Podría ser que por 

eso existen muchas familias muy numerosas que tienen pocos recursos 

para satisfacer las necesidades de todos. Sin embargo como en los 

patrones con los que se educan dichas familias se encuentra enraizada 

esta ideología machista, las generaciones siguientes tienden a fortalecer y 

repetir esta dinámica una y otra vez. 

Las características personales de los hijos y parientes cuyos padres 

ejercen este tipo de ideología van moldeándose conforme estos cánones. 

Dichos patrones los llevan a reproducir esta realidad en las familias que se 

integran en el futuro.  Se observan también familias disfuncionales y 

familias disgregadas. Estas familias se caracterizan por lo general  como 

las que sufren de inestabilidad emocional, en las cuales no existe 

comunicación; la violencia se encuentra presente en la educación de los 

niños y frecuentemente existen separaciones conyugales siendo las 

principales razones la infidelidad de alguno de los dos, violencia 

intrafamiliar, alcoholismo o dificultades económicas. La violencia en la 

dinámica familiar se ha naturalizado, es decir que las personas tienen la 

percepción de que los golpes, gritos y maltratos como una forma de 

convivir es lo ‘normal’. Ya que en la mayoría de los casos no se reconoce 

que es este pensamiento machista el que permite que estas situaciones se 

sigan ejerciendo en los grupos sociales es muy difícil intentar erradicar 

tales formas de esclavitud y opresión hacia la mujer principalmente. 

Sumado a esto el efecto de este tipo de comportamiento es de una 

conformidad que no deja lugar a ninguna reacción con intenciones de 

expresar una rebelión o inconformidad ante injusticias que se viven día 

con día. 
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Las autoridades y grupos en general tienen conocimiento de los negocios 

de contrabando y narcotráfico que por lo general se dan. Pueden notar las 

injusticias que las MTS viven y las condiciones bajo las cuales trabajan, 

condiciones de vida muy precarias, en las cuales sus necesidades 

primarias como la alimentación, un espacio donde descansar, facilidades 

de higiene y atenciones médicas no son satisfechas. Estas condiciones tan 

indispensables para el bienestar de la persona están ausentes en el 

contexto en el cual ellas viven y ejercen la prostitución. Su modo de vida 

en la mayoría de los casos es de explotación y abuso lo cual es evidente 

en la falta de libertad para movilizarse y tomar decisiones personales, 

tener un tiempo libre y de recreación o realizar otro tipo de actividades 

dentro del bar cuando no hay clientes o ya han realizado sus labores 

asignadas (la limpieza de las mesas, los baños o hacer la comida). Viven 

bajo la opresión de un jefe que constantemente está coartando su libertad 

incluso en actividades mínimas y cotidianas. Los dueños de los negocios en 

donde ellas laboran ejercen un poder totalitario visualizando a las mujeres 

como mercancías u objetos que utilizan para fines lucrativos. Esta relación 

de poder sobre ellas y estas situaciones enajenantes y humillantes se ha 

mantenido por tiempo indefinido y están tan cimentadas en el sistema 

cultural que son aceptadas y adoptadas de forma habitual, casi sin 

inmutarse ante los atropellos cometidos día con día. 

Los habitantes de Tecún Umán y específicamente las MTS perciben estos 

tratos y formas de relación como algo normal y natural, ya establecido y 

sin posibilidad de ser mejorado o cambiado. Se acostumbran a este estilo 

de vida y deja de ser un problema resultando un estado constante que 

deben soportar y al cual deben adaptarse para poder sobrevivir. 

La comunidad y en especial las personas encargadas de la salud en este 

municipio no velan por el bienestar de las MTS. El estado cuenta con 
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varias instituciones encargadas de velar por el bien de la comunidad de 

una forma integral, sin embargo es justo mencionar que dichas 

instituciones han fallado en proveer servicios básicos como salud y 

seguridad a la población atendida. Los centros de salud y clínicas públicas  

no priorizan la salud de las MTS. En un intento por encubrir ese desinterés 

hacia su salud proporcionan un espacio en el centro de salud los días 

martes, día específico para que se realice la profilaxis sexual. En este 

espacio reciben un chequeo para controlar cualquier infección o ITS30, 

recibir medicamento en caso de necesitarlo y hacerse una prueba 

trimestral de VIH. Las mujeres reciben cada semana una provisión de 35 

condones gratuitos distribuidos por el Ministerio de salud para que los 

utilicen en los bares y tengan relaciones sexuales con protección. 

Ocasionalmente les proveen también de lubricante, el cual previene 

lesiones y reduce el riesgo de que el preservativo se rompa.

Es bastante común que los habitantes de Tecún Umán tengan un arma de 

fuego la cual cargan consigo la mayor parte del tiempo. Al caminar por el 

parque, ir a una tienda o pasar por el mercado se observa a personas de 

sexo masculino portando un arma cargada. En varias ocasiones se 

observan vehículos con vidrios polarizados con guardaespaldas armados y 

atentos a cualquier amenaza que pueda presentarse. Se mantiene una 

atmosfera violenta en donde al parecer las personas con mayor capacidad 

económica están a la defensiva.  

Es común que, como un medio de adaptación las MTS se acostumbran al 

estilo de vida que llevan en el bar. Menciona una mujer: “ta difícil 

acostumbrarse a esa vida” como una reflexión ajena a su propia condición. 

                                                          
30 Infecciones de transmisión sexual. Entre las principales observadas en el Centro de Salud de Tecún Umán se 
encuentra la Gonorrea 
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La realidad violenta y cruel que experimentan deja de ser un problema y 

se convierte en un estado constante que se debe soportar para sobrevivir.

Al ver la necesidad de adaptación se adopta una personalidad que refuerza 

la imagen de lo que constituye una prostituta, de lo que es una “puta”. La 

carga histórica y emocional que el papel de trabajadora sexual trae 

consigo es bastante fuerte y se recurre a los roles imaginarios que han 

sido construidos en la subjetividad de cada una de estas mujeres para 

recolectar las características necesarias para adoptar tal papel. 

El tratar de adoptar esa personalidad de prostituta puede ser también una 

falta (o una búsqueda)  de identidad que les proporcione una definición 

como personas en el mundo aunque sea de forma negativa. Llamarse puta 

es como ponerle un nombre a lo que creen ser, a la condición marginal 

que han debido adoptar. En algunos casos puede llegar a ser un alivio 

personal el pensar que “por fin encontraron algo que ser”.

Si se retira el papel de prostituta, la MTS piensa que pierde su identidad 

personal. Un ejemplo de esto es la actitud tomada por una MTS en etapa 

pre parto que ha sido admitida en el albergue de Casa de la mujer. En su 

comportamiento en general parece sentirse segura de ella misma al jugar 

el rol que diariamente ha desarrollado como una prostituta. En una etapa 

posterior a su trabajo sexual, es decir, al no tener el titulo de trabajadora 

sexual (puesto que como albergada de casa de la mujer se ha envestido 

de un papel diferente) ya no sabe cómo comportarse. Oscila entre lo que 

debería y no debería ser y hacer. Se le observa tratando de adivinar cuáles 

son esas normas de conducta aceptable que le impone la sociedad para 

dejar de ser lo que era, una “puta” y ser alguien “digno”. Una posible 

interpretación entonces es que la dignidad se define por el 

comportamiento que se tenga y se remite a lo que la sociedad exija de la 
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persona dentro de ese papel, en este caso, de mujer de casa, respetable, 

mujer de un solo hombre, etc. Finalmente se cae en la expectativa del 

juicio que les espera, después de dejar ese papel de prostituta el cual ya 

ha sido establecido. 

Es de esperarse que surjan cuestionamientos como ¿Cómo seré aceptada? 

¿Cómo seré vista? ¿Cómo seré tratada? Después de su vida como 

prostituta. Con la interrogante de si van a lograr llenar la serie de 

características que están enlistadas dentro de la dignidad de una mujer 

según su contexto y la sociedad en la que se sumergen. Si lograrán 

convertirse en las mujeres que la sociedad está dispuesta a dar la 

bienvenida. Sin saberlo se cuestionan sobre la posibilidad de sobrevivir 

como personas que están sujetas a paradigmas  establecidos por un 

sistema ideológico que se instala automáticamente, sin tomarlas en cuenta 

como individuos con necesidades propias de autorrealización y 

autodefinición que no necesariamente sean las impuestas por dicho 

sistema.  A primera vista pareciera que hacen falta las herramientas para 

hacer esto, sin embargo al volverlo a pensar es claro que ya lo han 

aprendido a hacer, que ya se ha naturalizado esta forma impuesta de vida, 

la diferencia es el nivel de “dignidad” al que accederán al dejar el oficio de 

la prostitución. 

Durante todo este proceso la persona desarrolla una personalidad o 

imagen de sí mismo, esta imagen no necesariamente es la que se desea 

tener, la que se haya elegido por conciencia propia o el ideal del yo que 

está representado en su mente. Este papel representado se encuentra sin 

posibilidad de actuar y cede su papel activo siendo remplazado por una 

pasividad, la cual no conlleva riesgo. En esta forma  cae en un rol 

configurado. 
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Discusión de los resultados

Con las mujeres con las que se ha tenido contacto se ha observado que las 

conversaciones constantes han facilitado que se  establezca una mayor 

relación con las mujeres trabajadoras del sexo que se abordan en los 

centros de salud y los bares que se han visitado. Existe un mayor 

acercamiento de parte de estas mujeres y se percibe que la información 

obtenida es más fiel y certera que al principio de la relación. Debido a la 

confianza establecida están en mayor libertad de contar y expresar lo que 

realmente piensan y viven poniendo de lado sus propios prejuicios ante el 

otro y evadiendo esos temores de verse expuestas. Esto muestra que 

tienen la disposición de abrirse emocionalmente ante alguien que no 

represente una amenaza. 

Debido a este acercamiento que ellas han permitido es posible darle 

seguimiento a casos de urgencia en los cuales se necesita un abordaje 

más inmediato, por ejemplo en los casos de emergencias médicas o de 

asistencia legal, Casa de la Mujer31  ha apoyado en el transporte y 

albergue de MTS en casos en que ya no podían trabajar en el bar y no les 

daban un lugar donde dormir. Es notorio que para los empleadores de las 

mujeres ellas representan únicamente una forma de lucro, cuando ya no 

es posible obtener una ganancia de ellas las desechan como objetos sin 

valor ni uso.

En Casa de la Mujer se les ofrece el albergue y alimentación adecuada 

después de una intervención quirúrgica y la oportunidad de terminar sus 

                                                          
31 Casa de la Mujer es una institución conformada por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor cuya misión 
es apoyar, acompañar e intervenir en el proceso de reinserción social y laboral en Mujeres Trabajadoras 
Sexuales. Esta institución tiene programas académicos y ocupacionales que tienen el objetivo de brindar a las 
MTS una opción de cambio de estilo de vida. La casa cuenta con un albergue, una academia, apoyo legal y 
psicológico entre otros, dirigido a las mujeres y sus familiares que deseen participar en el proceso.  
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estudios  y aprender otros oficios independientemente de que continúen o 

no trabajando en el bar mientras y después de su recuperación. 

Actualmente la Casa apoya dos casos específicos de mujeres en contexto 

de prostitución que acaban de dar a luz para  evitar que sus hijos sean 

criados dentro del bar en donde solían trabajar. En este lugar no tenían 

posibilidad de adquirir las atenciones médicas necesarias para su 

desarrollo. Al vivir fuera de estos negocios también se les protege de 

correr el riesgo ya sea de morir a causa de negligencia materna (por lo 

general estas mujeres no tienen los conocimientos necesarios para criar a 

un hijo) o de ser vendidos a otras personas con fines de lucro, traficando 

órganos o como adopciones ilegales. 

Al llevar este seguimiento de las historias se logra establecer un patrón y 

una relación entre los elementos que psicosocialmente afectan su vida 

cotidiana tales como el hecho de provenir de familias desintegradas. 

Muchas son las historias en donde uno o ambos padres padece de 

alcoholismo y se vive bajo el maltrato constante físico y emocional. Esta es 

una forma de vida que no permite una relación sana con cada miembro del 

seno familiar. A veces ocurre que dentro de este núcleo primario se dan 

violaciones por parte de parientes como padres o padrastros, tíos o 

abuelos  o alguna otra figura masculina en la familia (pareciera ser que 

estas situaciones comúnmente son ejecutadas por el sexo masculino). A 

raíz de esto las víctimas huyen de sus casas avergonzadas y humilladas. 

Fundamentadamente piensan que si dan a conocer el peligro en el que 

están es probable que no les crean, que incluso las acusen de mentirosas y 

‘regaladas’ sugiriendo que son ellas quienes han provocado los ataques, 

siendo provocativas para el sexo masculino. Entonces ellas recurren a 

supuestas personas de confianza, generalmente personas ajenas de las 

cuales no tienen mayor información como una opción de cambio de vida. 

Lastimosamente son ellos mismos quienes suelen venderlas a los negocios 
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como una mercancía, traicionando así su confianza y aprovechándose de 

su ingenuidad y vulnerabilidad. Estando en esta posición se ven aun más 

problematizadas, pues fueron vendidas y ahora están obligadas a trabajar 

en dicho bar para ‘comprar’ o recuperar su libertad. 

Suele suceder también que las mismas madres ven en ellas una fuente de 

ingresos pensando que pueden dedicarse a la prostitución por su juventud, 

porque no han aprendido otro oficio o porque ya no son mujeres 

respetables pues han perdido su virginidad antes del matrimonio 

voluntaria o involuntariamente por diferentes motivos. Esto hace que la 

madre piense que han perdido su valor pues ya no son puras y ningún 

hombre las tomara en serio para una relación duradera que lleve al 

matrimonio. Al visualizar de este modo el valor de la mujer a estas madres 

les parece una mejor opción que se prostituyan a que se queden en casa 

sin producir ningún beneficio. En especial si han resultado embarazadas y 

necesitan solventar los gastos de ser madres solteras, entonces hacen un 

trato en el cual las abuelas se quedan con los niños cuidándolos en su país 

mientras la madre soltera viaja para trabajar y enviar dinero.

Otro factor que puede aparecer es el de una pobreza extrema y dificultad 

para mantener a sus hijos debido a que han sido abandonadas por sus 

esposos o estos mueren, dejándolas con deudas y sin ningún fondo para 

que ellas puedan alimentar a la familia. Entonces ven la prostitución como 

una opción a pesar de los sacrificios que conlleva. Estos generalmente son 

el dejar a sus hijos en su país de origen, venir a un país totalmente 

desconocido, en muchos casos sin nadie que las reciba, ignorantes del 

ámbito de trabajo que se da en los bares, las condiciones inhumanas en 

las que tendrán que vivir y con la carga social del rechazo que tendrán que 

afrontar al denominarse “putas”. 
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Se ha logrado corroborar que la información obtenida de las mujeres que 

acceden a contar su historia, sus conflictos, sus anhelos y sueños ha sido 

verídica, esto es notorio en la congruencia que existe en los relatos. En 

estos discursos, las mujeres narran indicios de una posición más 

establecida acerca de su valor como personas y en varios casos existe la 

conciencia sobre el ejercicio de tales derechos como mujeres. A pesar de 

que existe tal conciencia estos derechos no son ejecutados la mayor parte 

del tiempo, se dice esto al evidenciarse el mal trato que soportan de parte 

de sus empleadores en los negocios así como de los clientes que tienen la 

percepción de que la mujer es un objeto sexual sin derecho a recibir un 

trato digno como se explicó anteriormente. También se nota en la relación 

con las compañeras de trabajo y su dinámica. En muchas ocasiones ellas 

mismas llegan a tomar el papel de agresoras frente a una compañera que 

sufre una injusticia. Argumentan ‘ella se lo merecía’ en lugar de apoyarla 

para que tenga el valor y el consejo necesario para poner en acción tales 

derechos. 

Durante el análisis acerca de la percepción que las MTS tienen de sí 

mismas y de su contexto se ha observado que en las conversaciones 

existe un pequeño despertar en lo que significa asumirse como una ‘puta’ 

tal como ellas lo denominan y a la vez como una persona que ejerce un 

trabajo y que independientemente de ese trabajo merecen un respeto. 

Pero esta concepción aun inmadura de estas mujeres ha contrastado con 

la realidad observada cotidianamente en los negocios, percibiéndose así 

que todavía no ha cobrado fuerza y que se aceptan como víctimas

(victimizadas por el hombre y la sociedad) como sucias, sin valor, 

encubiertas de una máscara de una mujer que no le importa nada a la cual 

todo le es indiferente, a la que no le importa como la vean o lo que la 

gente diga de ella; más bien esta se enorgullece de ‘lo que es’, asume el 

rol y se comporta cínicamente como la prostituta ‘descarada que define la 
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sociedad’, de cómo se asume ella en este papel y reafirma esta imagen 

ante los demás y ella misma. 

Se hará una pausa para hacer mención y discutir algunos datos recabados 

de las características que denominan el ser una MTS para esta población 

que rodea a dichas mujeres, siendo válido aclarar que éstas afirmaciones 

se fundamentan en el conservadurismo de aquellas mujeres que no 

ejercen las prostitución; se habla entonces del uso de un maquillaje 

excesivo que pretende llamar la atención del sexo opuesto, el vestuario 

provocativo que hace referencia a su posición erótica y a la accesibilidad 

que se pueda tener de obtener un contacto sexual sin ningún tipo de 

compromiso, el vocabulario florido que implica decir palabras denominadas 

soeces en toda conversación y en cualquier lugar teniendo un toque de 

vulgaridad al expresarlas y que conlleva tener una actitud desvergonzada 

frente al que las observa.

En apariencia son mujeres que no tienen miedo a las personas extrañas, 

que entablan un contacto fácil e inmediato especialmente con los hombres, 

aunque estos sean borrachos, de aspecto sucio, descuidados, sospechosos, 

etc., se presentan como mujeres poco susceptibles y que no demuestran 

vulnerabilidad frente a la sociedad, al ambiente, a los clientes o a sus 

compañeras de trabajo quienes pueden ser hostiles con ellas y llegar a 

causarles daño si se tiene alguna oportunidad, mujeres que poseen una 

aparente alegría constante inquebrantable a pesar de las situaciones 

adversas que este atravesando y/o si reciban una mala noticia de sus 

hogares. Un ejemplo de esto es observable en una MTS que ingreso un día

al centro de salud llorando. Iba con las demás compañeras a la profilaxis 

semanal. Quienes la acompañaban no sabían lo que le pasaba y ella no 

quería compartir con ellas ni con nadie cual era su problema. Conforme 

iban entrando más muchachas del mismo bar se fueron acomodando para 
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hacer turno. Cuando una de ellas se enteró de lo que le sucedía, no 

pasaron muchos minutos antes de que las demás ya estuvieran enteradas. 

La mujer que lloraba pareció sentirse en evidencia cuando notó que las 

demás hablaban de que ella había terminado con su novio.

Se tiene la idea que las MTS son unas holgazanas que quieren tener 

grandes sumas de dinero sin hacer un esfuerzo como alguien respetable 

tal y como otras se ganan la vida, en cambio son mujerzuelas que 

destruyen los hogares de otras amas de casa y que además les roban el 

pan de la boca a sus hijos haciendo que ellos gasten sus ingresos en ellas 

y sus servicios sexuales en vez de utilizarlo en los gastos de la casa, 

sometidas que arruinan la vida marital y armonía entre los cónyuges 

aunque esta relación ya venga deteriorándose desde antes por causas 

ajenas al contacto con las MTS. 

También son vistas como propagadoras de infecciones y enfermedades de 

transmisión sexual (ITS) por ser promiscuas, descuidadas e indiferentes 

hacia los valores familiares y  tradicionales tan importantes para mantener 

un seno familiar como está estipulado que sea (conformado 

monogámicamente) insultando así estos pilares sociales. Una consecuencia 

de esto es ser cargada con la imagen de ser mala madre porque sus hijos 

son bastardos, porque son de diferente padre quien no está presente para 

jugar su papel como progenitor y esposo. Una prostituta es alguien que no 

puede dar un buen ejemplo para formar familias futuras de su propio 

legado porque no tiene la solvencia moral para hacerlo, una mujer 

incompetente porque lo único que aprendió a hacer para sobrevivir es 

obtener ganancia de la renta de su cuerpo como medio de económico y no 

de las habilidades que pueda sacar provecho a través de este, 

manipuladoras que se aprovechan de la bondad de quienes les intentan 

brindar un apoyo para salir adelante, timando, perjudicando y afectando 
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negativamente al que se le ponga en frente para lograr su propio 

beneficio. Lo descrito con estas palabras refleja la apreciación que la 

comunidad tiene por las MTS.

Aun así surge la pregunta: ¿Por qué esperan ser rechazadas, mal vistas y 

humilladas? ¿En dónde queda el valor como mujeres que se enfrentan a 

una realidad cruda y su valor como personas? Las MTS se esfuerzan en 

brindar un buen servicio en su trabajo, teniendo la competencia de las 

otras mujeres se ingenian técnicas para mantener a sus clientes, para 

desarrollar más tolerancia hacia el alcohol (y así “fichar” más), para 

obtener una ganancia relativamente buena para poder cubrir sus 

necesidades. 

Existen características que se enumeran a continuación que se han 

observado en las MTS conforme la relación que se ha establecido lo ha 

permitido, sin embargo es importante enfatizar que estos datos no son 

generalizables ni pretenden dar un parámetro estándar de ningún tipo. Las 

observaciones constantes han llevado a considerar estos elementos que 

pueden dar pauta a una interpretación más profunda que pueda hacerse 

en el futuro con respecto al tema de la investigación. 

Al momento de interactuar con personas ajenas a su contexto cotidiano se 

expresan rígidamente ya sea de forma gestual o verbal, la comunicación 

es un poco tosca. Esto pareciera ser un intento de evitar experimentar o 

proyectar alguna emoción, con lo que se da un alejamiento y aislamiento 

del contacto significativo con otros. Pareciera envestirse de una fachada 

colérica como una manera más de mantener la distancia con las demás 

personas. Sin embargo, esta fachada puede ser relativa. Durante el 

acercamiento, si ella nota que puede obtener un beneficio, ya sea 

económico o material, automáticamente se presenta como una persona 
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agradable y victimizada. Intenta despertar lastima o compasión para 

aumentar las posibilidades de ser beneficiada.  

Los cambios del estado de ánimo son comunes, observándose que durante 

una conversación pueden estar de muy buen humor y al momento 

siguiente pelean a gritos con alguien, demostrando un cambio bastante 

brusco y viceversa.

Al momento de tomar una decisión se muestran impulsivas. Su 

comportamiento es dictado por la emoción momentánea y al parecer sin 

pensar detenidamente en las consecuencias de sus actos. Con ciertas 

actitudes demuestran una necesidad desbordante de atención y se 

relacionan con algunas personas con una actitud demandante. Un ejemplo 

de esto puede ilustrarse en el comportamiento de una MTS que vive en el 

albergue. De forma cotidiana se muestra colaboradora y servicial, sin 

embargo, cuando alguna otra mujer es ingresada al albergue ella se 

comporta hostil, impulsiva, mucho más susceptible y sensible que de 

costumbre y al ser confrontada sufre una explosión de emociones 

representada en amenazas hacia las personas que la han acompañado 

durante su proceso con la aseveración de que se ira del albergue y que lo 

que le llegue a pasar será culpa de quienes la tienen prisionera mientras la 

maltratan y abusan de sus derechos, refiriéndose a las hermanas oblatas 

en su papel de autoridad. Estas actitudes se derivan del desplazamiento 

(en términos de atención) que ella siente al ya no ser la prioridad en el 

albergue y reacciona combativamente contra quienes tiene a la mano, en 

este caso, las demás mujeres del albergue y el equipo de trabajo de casa 

de la mujer.  

Puede notarse un desarrollo de la personalidad dependiente, 

principalmente en el aspecto emocional. Esta dinámica funciona como un 
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espécimen parásito que busca una manutención emocional y económica 

como prioridad, buscando la forma de obtener beneficios sin tener que 

esforzarse en obtenerlos de forma tradicional. Muchas veces este beneficio 

económico que reciben es una forma de sustituir las necesidades básicas 

de afecto en las relaciones interpersonales que tienen de forma tan 

disfuncional. Aquí se relaciona la actitud que ellas tienen hacia el dinero y 

las cosas materiales, ya que demuestran mucha ambición tanto en 

términos monetarios como en el nivel y la posición social que puedan 

llegar a obtener, al estilo de vida al que se aspira. 

La falta de un proyecto de vida o de un sentido existencial provoca 

obstáculos al momento de pensar en la propia trascendencia. Es común 

escuchar que una MTS piensa que no hay nada más en la vida para ella, 

que su vida ha terminado allí y no vendrá algo mejor al momento de 

visualizar el futuro. Se aferra a la realidad presente con una actitud de 

resignación. 

Aunado a esto hay poca tolerancia hacia la frustración lo cual hace que 

vean  su situación como un fracaso sin posibilidad de ser enmendado. 

Dada la baja autoestima y poca autovaloración que generalmente manejan 

no consideran otra forma de convivencia con los otros como algo viable. 

Se presumen poco valiosas como para esperar que alguien las aprecie y 

les dé un trato digno. 

Al parecer algunas de estas mujeres viven una realidad disociada. Utilizan 

esta disociación como un mecanismo que les permite mantener el 

equilibrio entre la contrastante vivencia de una ama de casa que cuida de 

sus hijos (papel que representa cuando está en su país) y la vida de 

prostituta que lleva dentro del bar en un país extranjero. También utilizan 

ciertos mecanismos de defensa como la negación y el desplazamiento, 
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procesos en los cuales se manifiesta el rechazo a si misma y la 

reprobación de su estilo de vida a través del otro. Esto se manifiesta en los 

comentarios que las MTS hacen de sus compañeras, señalándolas como 

mujeres fáciles, sin principios o con pocos valores morales. En un ejemplo 

en particular una MTS comenta que su compañera de trabajo “da de que 

hablar” pues se comporta de una forma “corriente y vulgar”. Durante la 

convivencia con ella le molesta el hecho de verla comportarse con “poca 

vergüenza” y admite que teniendo el papel de prostituta no quiere decir 

que no “se dé a respetar”. Para esta mujer es más fácil identificar aquella 

forma de actuar que puede ser señalada como propia de una prostituta en 

otra mujer, mas no en ella misma. Es necesario documentar que las 

actitudes y formas de comportamiento que ella condena han sido 

observadas en ella misma en otro momento, aun así ella aísla ese 

comportamiento como algo que ella “no haría”.

Continuando con el análisis de la realidad que viven las MTS, pareciera ser 

que no se han adquirido todas las herramientas que fortalezcan su 

capacidad de acción y le lleven a promover y ejercer ese papel de sujetos 

activos en un grupo social y no objetos desvalorizados pertenecientes a 

ese grupo. Se puede hablar entonces de un proceso de reconfiguración de 

la propia imagen que pueda favorecer la posibilidad de ser tratadas como 

personas dignas.  

Es posible que existan factores psicosociales en la vida de cada MTS que 

hayan propiciado la posibilidad y la decisión de ser una trabajadora sexual. 

Dejando de lado por un momento el factor económico que claramente es lo 

que ellas refieren “la razón por la que me dedico a esto. Por lo que hago 

esto o estoy en este trabajo”. En este punto se focalizan situaciones que 

resultan comunes en los relatos de las mujeres sobre experiencias que han 

vivido. Una de ellas es una sexualidad despierta tempranamente. Las 
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mujeres relatan que han iniciado su vida sexual en los primeros años de la 

pubertad y adolescencia. Elementos como la falta de orientación sexual 

por parte de sus padres, la sexualidad vista como un tabú, y la censura 

ante estos temas pueden ser causa de una vida sexual activa desde 

temprana edad.

Esta adolescencia, época en la que probablemente no se tenga la madurez 

física ni emocional para procesar todo lo que conllevan las relaciones 

sexuales talvez no sea la etapa idónea para configurar la dinámica de las 

relaciones sexuales. Sentimientos indefinidos para ellas complican aún 

más la situación. Estos podrían concretizarse en: Frustración, desencanto 

y desilusión. Al empezar una relación en la que una persona se pueda 

sentir encantada pensando haber encontrado el ‘verdadero amor’ y que al 

pasar el tiempo las actitudes, costumbres y la forma en que la pareja se 

relaciona con ella no sean lo esperado en dicha relación se experimenta  

desaliento. Se encuentra en una situación en donde además de hallarse 

comprometida con una persona que no llena sus expectativas idealizadas y 

acuñadas con añoranza, encapsula la esperanza de tener la relación 

soñada a pesar de la realidad que vive. 

Se enfatiza su sentimiento de inferioridad y rechazo al verse a sí misma 

como una persona que no llena los esquemas de una mujer atractiva al 

sexo opuesto por sus virtudes, capacidades, habilidades, etc. Y que 

probablemente se les ha hecho creer que sus atributos no son suficientes 

para obtener el afecto y atención del otro. Al encontrarse con alguien que 

se acerca a ella y le ofrece alguna pizca de atención se engancha sin 

condición quedando a merced de este. Posteriormente esto le produce un 

daño mayor pues hay más pérdidas que ganancias en la relación que ha 

elegido descuidadamente. El apego a alguien mayor y abandono paterno 

que ella pudo sufrir en su juventud tienen relación. Esto también es 
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observable en los casos de una notoria diferencia de edades (cuando ella 

escoge una pareja significativamente mayor que ella). 

Aunado a estos factores el tener relaciones sexuales tempranamente 

puede tener como consecuencia un embarazo no deseado que establezcan 

responsabilidades para las cuales no están preparadas. Se encuentran 

muchas mujeres que siendo madres jóvenes, madres solteras y sin mayor 

estudio o preparación profesional se ven en el apuro de criar y mantener 

un hijo. 

Se han presentado frecuentemente en las conversaciones relatos de 

violaciones que ellas han sufrido, tanto en su adolescencia como en la vida 

adulta, por este motivo algunas buscan una alternativa de vida que les 

permita huir del lugar y las personas que representan una amenaza para 

ellas a cualquier precio, y así evitar seguir siendo víctima de sus 

agresores. Este hecho no es exclusivo de la adolescencia puesto que se 

han encontrado esposas a las que sus maridos solían forzarlas a tener 

relaciones sexuales con ellos o a prostituirlas para percibir un ingreso 

económico de este abuso.

Este tipo de experiencias traumáticas pueden predisponer a la persona a 

un aislamiento social, sentimientos de culpabilidad y desvalorización de 

ella misma ante los otros. Al aproximarse a esta realidad de la vida de la 

prostitución en esta comunidad se observa que el peso que el grupo social 

pone sobre las prostitutas puede encontrar eco en estos sentimientos ya 

originados por lo que de acuerdo a su propia percepción esa etiqueta que 

se les coloca confirma cómo ellas son y se sienten, como mujeres 

inmorales y que no tienen valor.
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En muchos casos el contexto de donde provienen se encuentra lleno de 

violencia. Por todo esto es importante tomar en cuenta la historicidad de 

cada sujeto de estudio. Comprender su desarrollo e involucramiento en 

cada área de su vida para explicar desde la vivencia personal y los 

sentidos subjetivos que se formulan en las configuraciones subjetivas32  y 

relacionales  que atribuyen mayor peso a dicha experiencia.

La sexualidad es vivida por ellas como un trabajo, un medio de producir 

beneficios económicos que las llevan a satisfacer ciertas necesidades 

reales o suntuosas que pueden ser desde cubrir la alimentación de sus 

hijos, mantener a sus padres o hermanos menores hasta lograr mantener 

un estilo de vida en el que sustancias y prácticas perjudiciales las llevan a 

soportar una situación de vida actual con sufrimiento físico y emocional. 

Esto es algo de todos los días. Se observa una actitud consumista pues 

carentes de servicios básicos o medicamentos las mujeres compran desde 

teléfonos celulares hasta licor y drogas para mantenerse en el estilo de 

vida que los bares exigen. Invierten su dinero en enviar las remesas a sus 

familias, pagar deudas o consumir alguna substancia  que se maneja en el 

ambiente. 

Otra forma de gastar su dinero es invitar y/o mantener a la pareja, ya sea 

que este no tenga un trabajo o el sueldo no sea suficiente las MTS corren 

con los gastos de sus novios, esposos o parejas. Esta relación sentimental 

que mantienen representa un riesgo extra de contagio de alguna 

enfermedad venérea o del VIH ya que al tener relaciones sexuales con 

ellos no utilizan preservativo. Al preguntarles por que mencionan que de 

esta forma hacen la diferencia entre los clientes con quienes no se 

relacionan más que físicamente y su pareja con quien se relacionan 

                                                          
32 González Rey, Fernando. INVESTIGACION CUALITATIVA Y SUBJETIVIDAD. ODHAG, Guatemala 2006.Pág. 40.
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emocionalmente. En esta decisión participa principalmente el hombre 

quien objeta que al utilizar un preservativo “no se siente igual” o que al 

protegerse lo esta tratando como a un cliente y el es diferente, es alguien 

‘especial’, en otras ocasiones las acusan diciendo que si ella quiere utilizar 

protección es porque está siendo infiel. Para demostrar lo contrario por lo 

general la mujer opta por protegerse únicamente con las relaciones 

sexuales que tiene con los clientes del negocio.

Se confunde entonces el sentido de dignificación con el de dependencia, 

creyendo que es la otra persona quien le va a proveer de ese valor y esa 

posición de ser alguien dentro de un contexto social. Las mujeres han 

tergiversado lo que significa dignificación pensando que se refiere 

únicamente a ser respetada, a que “le den su lugar” sin saber precisar qué 

lugar es ese. Una de las razones por la cual ellas no logran especificar ese 

lugar que piensan merecer es porque en las etapas en que su identidad, su 

personalidad y forma de ser se iban formando ellas no tuvieron la 

oportunidad de escoger un lugar entre el resto, un papel y una definición 

propia que les satisfaga y les haga sentir un individuo, su grupo primario, 

su familia más cercana no le supo proveer de procesos sociales y de un 

contexto necesario para ese debatir entre quien se es y quien se quiere 

llegar a ser. Como menciona Martín-Baró la persona se va definiendo en el 

convivir con los demás, identificar lo que se espera de ella y desarrollar un 

rol que se le asigna citando: “la identidad personal es, al mismo tiempo, 

producto de la sociedad y producto de la propia acción del individuo. A 

esta consecuencia se llega como resultado de comprender a la persona 

humana como un ser de historia: la identidad personal se forma en la 
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confluencia de una serie de fuerzas sociales que operan sobre el individuo 

y frente a las cuales el individuo actúa y se hace a sí mismo.”33

A lo largo de la convivencia se promovió un dialogo que promueva la 

reflexión sobre la afirmación de que el trabajo no constituye lo que la 

persona es, de esta forma pueden dejar de verse como un objeto sin valor 

y despreciable y comenzar a actuar como sujetos de su propio destino.

Los lugares en los que se han dado estas conversaciones informales con 

las MTS generalmente son el centro de salud y los negocios en donde ellas 

trabajan. Aquí hay muchos distractores e inhibidores del discurso como lo 

son la presencia de otras muchachas que más que como compañeras de 

trabajo son vistas como amenaza, como competencia y se cuidan de no 

verse vulnerables ante ellas, de no contar historias de su vida privada que 

puedan ser convertidas en chismes y habladurías que las desacrediten. 

Generalmente dentro del bar hay música con un nivel de volumen 

bastante fuerte que no deja lugar para escuchar a la otra persona. Ellas 

están muy atentas a ver cuando un cliente entra o simplemente se para en 

la puerta del bar para observarlas. Por supuesto que los momentos de 

adquisición de la información son informales, sin embargo el contexto de 

su diario vivir no promueve un espacio de comunicación verbal por lo que 

a veces la conversación es interrumpida porque es su turno para pasar a la 

clínica de profilaxis cuando el encuentro es en el centro de salud o porque 

el dueño del bar le pide que limpie las mesas si la reunión es en negocio 

donde trabaja, por poner algunos ejemplos.

Estos espacios no permiten la privacidad en momentos en los cuales ellas 

buscan desahogarse o comentar algo trascendental en sus vidas y han 

                                                          
33 Martín-Baró, Ignacio. ACCION E IDEOLOGIA. UCA editores, cuarta edición. El Salvador Centro América 1990. 
página 123.
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logrado reducir las consecuencias visibles de este ‘taponamiento 

emocional’ volviéndose rígidas y poco accesibles a los ojos de los demás. 

Es probable que por estas razones en numerosas ocasiones ellas se 

muestren desinteresadas ante la participación en una actividad o 

conversación que conlleve a un análisis de su realidad. Debido a que la 

información que se da en estos espacios informales es valorada por el tipo 

de enfoque con el que se trabaja, se parte de esos relatos para descubrir 

necesidades, formas de pensamiento y lograr comprender un poco más de 

cerca la subjetividad de estas mujeres. Analizar las experiencias que han 

vivido y cómo estas han influido en su actual pensar y actuar.

Se aprovechan momentos en los que ellas se maquillan dentro de los 

negocios para iniciar un día de trabajo, mientras miran una telenovela en 

espera de la hora en que los bares son más frecuentados para propiciar 

una charla, tener la lectura de un cuento que trate acerca de las 

reacciones de las personas de acuerdo a lo que sienten y para ofrecer el 

espacio de Casa de la Mujer como una opción para su seguridad o atención 

en caso de requerirlo.  Se provee una escucha activa, atenta a lo que las 

mujeres tengan para decir, ellas dirigen el rumbo de la conversación 

mientras el investigador participa y produce ideas conforme el discurso 

toma forma y sentido para ambos produciendo conclusiones que llevan a 

un nuevo conocimiento.  Las técnicas y herramientas que se preparan en 

un principio no necesariamente son las que se aplicaran a lo largo del 

trabajo de campo. En la presente experiencia se programó una serie de 

actividades que perseguían cumplir los objetivos planteados en un primer 

momento, estas actividades se diseñaron para ser ejecutadas dentro de la 

Casa de la mujer o en el Centro de Salud, sin embargo no fueron aplicadas 

debido a que la exigencia que presentaban las mujeres era diferente la 

cual se fue definiendo conforme la convivencia iba teniendo lugar. El tema 

se fue presentando progresivamente con explicaciones breves acerca de la 
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significación y la condición humana, del contexto y la problemática que 

puede generar el no abordar estos temas con las personas que participan 

en un grupo social. A pesar de numerosos intentos por motivar el interés 

ante esta situación muchas mujeres mostraron apatía y falta de 

participación. En este primer momento de la investigación menciona G. 

Rey que “comenzarán con intercambios informales y relajados, que 

favorezcan la disposición de los participantes para expresar reflexiones y 

problemas que serían utilizados para estimular construcciones cada vez 

más profundas de los sujetos estudiados” 34. Tal como se explica en la 

teoría un ambiente menos rígido fue el que ayudó a la investigación a 

tomar su curso definiéndose como un acercamiento que valora cada 

historia, cada testimonio, cada duda o necesidad desde el punto de vista 

del objeto de estudio lo que enriquece el trabajo que pueda elaborarse en 

el camino pues responde a las necesidades y se toma el momento 

empírico como una oportunidad para confrontar y desarrollar la teoría que 

puede apoyar el nuevo conocimiento permitiendo diferencias, 

contradicciones y divergencias. 

Como se menciona en el planteamiento del problema, el trabajo sexual no 

es reconocido como cualquier otro oficio. Algunas consecuencias de que la 

prostitución no sea considerada un trabajo formal son por ejemplo que no 

tienen derechos legales como trabajadoras. Esto influye en como las ve la 

comunidad pues piensan que es un pasatiempo para ellas o que lo hacen 

porque les gusta, por entretenerse, tener dinero extra, porque es una 

forma más fácil de ganar dinero y  esforzarse de otra forma y no con un 

‘trabajo decente’. Este tipo de pensamiento tiene su fundamento en los 

pilares moralistas rígidos que se imponen como una forma de coexistir 

entre los miembros de la comunidad estando dentro de un orden social. 

                                                          
34 Ídem. Pág. 39.
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Por otra parte algunos pobladores piensan que es un trabajo difícil pero 

que podría ser evitado ocupándose en otra cosa. También las miran con 

tristeza o lástima pensando ‘se están arruinando la vida, pobrecitas’. Eso 

denota cierta empatía hacia ellas talvez por el ambiente de pobreza que 

vive la comunidad en general que los hace sentir que todas las mujeres

son susceptibles a ‘caer en la prostitución’ cuando el dinero escasee en 

casa, cuando una mujer quede viuda o la pareja consiga otra mujer y deje 

de mantener a sus hijos. Se percibe entonces una conciencia sobre la 

vulnerabilidad que acompaña a la pobreza que favorece que alguien decida

ser prostituido. 

A continuación se hará un resumen de las actividades elaboradas durante 

el proceso de investigación. Los instrumentos utilizados son definidos por 

F. González Rey35 como: “procedimientos encaminados a estimular la 

expresión del sujeto estudiado […] e inductores de información que 

redefinen el sentido final de la misma” se utilizaron en forma variada e 

informal, creativa y a modo de dar un ambiente libre de presión. Se 

utilizaron juegos como dominó, destrezas, etc. El proceso de aplicación de 

estos instrumentos requiere como se indica en el marco metodológico que 

se haya establecido una relación y un clima adecuado para la producción 

de dicho conocimiento, así se le permite al sujeto de estudio “sentirse bien 

y motivarse con el trabajo que tiene por delante”.

Se han escogido los instrumentos de construcción del conocimiento de 

acuerdo a los intereses de los sujetos de investigación. Según lo que 

refiere G. Rey36 estos instrumentos acompañan la investigación de forma 

flexible, no estática, “en movimiento permanente respondiendo a las 

necesidades que la investigación va generando”.

                                                          
35 González Rey, Fernando. INVESTIGACION CUALITATIVA Y SUBJETIVIDAD. ODHAG, Guatemala 2006.Pág. 51.

36 Ídem. Pág. 51.
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Descripción de las actividades

Con el propósito de apoyar en el área de educación a los hijos de las 

mujeres que han trabajado como sexo servidoras se programaron visitas 

periódicas al área de refuerzo escolar en la jornada matutina y en la 

vespertina. Con la intención de propiciar una relación flexible y abierta que 

permitiera posteriormente establecer un relacionamiento se iniciaron estas 

visitas. Como segundo acto se planificó iniciar el proceso psicoterapéutico 

abordándose en forma de terapia de juego. Esto ayudó a observar la 

conducta y dinámica que se maneja entre los niños en el ambiente del 

hogar y del cuarto de juegos. Al iniciar las terapias individuales se puso de 

manifiesto la falta de estimulación que los niños con los que se trabaja en 

refuerzo escolar tienen. 

Se hacen visitas irregulares a los padres de familia de los niños que 

asisten a refuerzo escolar, para observar el ambiente en el que estos 

viven, indagando acerca del interés que cada padre pone en el quehacer 

académico de sus hijos. En una de las visitas se presentó una carta en la 

que se autoriza la terapia de juego con la que se trabaja en la segunda 

etapa del proyecto. 

Visitas a los centros de Salud

Con las visitas al centro de salud en Tecún Umán se establece el primer 

contacto con la población en mención, aprovechando el espacio en el cual 

ellas van a su chequeo de profilaxis sexual. Durante la espera de su turno 

para ser atendidas por el médico o enfermera se abordan pláticas 

informales, temas de interés general y actividades varias como 

celebraciones (del día de la madre, día de la mujer, etc.) con el cual se 

pretende llegar a establecer y afianzar una alianza afectiva que permita el 
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espacio y apertura para trabajar la dignificación en las mujeres en este 

contexto de Prostitución. 

Visitas a los Bares de Tecún Umán  

De una manera cotidiana se produce un acercamiento al contexto en el 

cual las mujeres trabajadoras del sexo se desenvuelven. Se observa la 

dinámica, el ambiente y los factores que repercuten de alguna manera en 

su estado emocional, físico, y mental. Se presta atención a las mujeres en 

sus relaciones con la otredad y se intenta explicar desde un punto de vista 

psicosocial las actitudes que se generan en ellas alrededor de estos 

elementos. En un caso particular se hizo notar una diferencia de actitud en 

una MTS a quien se conoció como trabajadora en Tecún Umán. Con el 

tiempo esta mujer se traslado a un área diferente de San Marcos, un lugar 

llamado Malacatán. Cuando se le conoció su posición era bastante rígida

dificultando el acercamiento y el diálogo. Esta mujer no se encontraba 

dispuesta a entablar alguna conversación e ignoraba cualquier contacto 

por lo que no se insistió. Durante las visitas en Tecún Umán se le dio su 

espacio y no se le presionó para activar conversaciones ni relatos. Cuando 

esta mujer se traslado a Malacatán se le encontró en una de las visitas que 

se hizo al lugar. Su actitud era completamente diferente demostrando una 

buena disposición al contacto siendo ella quien inicio comentarios para 

entablar diálogos más elaborados. Esta diferencia de actitud se le atribuye 

principalmente al cambio de ambiente. En este lugar ella tenía un día de 

descanso, cosa que en Tecún Umán era imposible conseguir. La relación 

con sus compañeras de trabajo era más relajada, no participaba en peleas 

con otras mujeres y según sus comentarios la dueña del bar tenía una 

relación bastante amistosa con ella. La ausencia de hostilidad y estresores 

como los que estaban presentes en Tecún Umán le permitieron tener un 

acercamiento menos defensivo con los otros. Situaciones como esta 

pudieron observarse gracias a estas visitas. 
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Actividades extraordinarias

Debido a la necesidad presentada por algunas  MTS de aprender otro oficio 

que les permita incursionar en otro trabajo, se ha impartido un curso 

informal de computación en la casa de la mujer. De esta manera se ha 

logrado suplir esta inquietud y abordarle a la vez en conversaciones 

casuales que enriquezcan a su persona respecto de su posición como 

mujer y sujeto activo en la sociedad.
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Capítulo IV

Conclusiones

 La mayoría de la población de MTS son provenientes de otros países 

de Centro América, principalmente Nicaragua y Honduras. Las 

consecuencias de ser migrante para estas mujeres se presentan 

desde el hecho de no tener papeles legales y no poder optar a un 

trabajo reconocido legalmente en una institución formal hasta ser 

explotadas de forma inhumana e ilegal. Para aspirar a un puesto con 

mejores oportunidades laborales su papelería debe estar en orden y 

con un permiso específico para trabajar.  

 La mayor parte de las MTS entran al país de forma ilegal, se ven 

expuestas a un riesgo más pues las condiciones en las que son 

transportadas son incómodas y peligrosas. Se ven frente a personas 

desconocidas en las que tienen que confiar para ser trasladadas. No 

conociendo la región pueden perderse fácilmente. Son vulnerables a 

ataques, engaños y estafas. No tienen defensa contra la violencia que 

puedan sufrir. Por lo general no tienen ninguna persona conocida aquí 

que pueda recibirlas y ayudarlas en el proceso de adaptación a un 

nuevo lugar. Son tratadas como mercancía y en la mayoría de casos 

las autoridades se aprovechan de su autoridad ante ellas. 

 Se han encontrado factores psicológicos que parecen influir en la 

dinámica de las relaciones de las mujeres trabajadoras sexuales  y 

que favorecen  el ejercicio de la prostitución como los traumas 

infantiles, el maltrato doméstico, la inestabilidad económica, falta de 

preparación académica, un contexto de violencia, abusos físicos, 

emocionales y sexuales por mencionar algunos.

 Como se ha dicho anteriormente, las historias de Abusos físicos, 

emocionales y sexuales son bastante comunes entre la población con 

la que se tuvo contacto. Los relatos de historias traumáticas que 

envuelven violencia física y sexual son contadas por las mujeres como 
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una experiencia pasada que de una u otra forma han influido en su 

vida y en su estado emocional. Es muy posible que esta sea una 

experiencia en común que explique, al menos en parte, la 

configuración y visualización que las mujeres trabajadoras sexuales 

tienen acerca de las relaciones con otros que impliquen un contacto 

sexual. 

 Es bastante frecuente que las MTS con las que se trabajó en la 

investigación vengan de familias con falta de estabilidad en el grupo 

primario. Se dan bastantes casos de familias desintegradas o con una 

dinámica bastante disfuncional. Estas condiciones favorecen una 

configuración de la dinámica relacional distorsionada. 

 Esta falta de estabilidad en el grupo primario, es decir del núcleo 

familiar, deriva claramente una dinámica conflictiva que provoca 

reacciones y cambios en sus miembros y deterioran la unión familiar y 

el bienestar de todos sus miembros. Esto contribuye a que muchas 

mujeres prefieran alejarse de su seno familiar.

 La discriminación de género y cultura machista que enseña que la 

mujer está al servicio del hombre y no sirve para nada más que para 

complacerlo está presente en los patrones de enseñanza a nivel 

familiar y social. Este tipo de creencia promueve la desigualdad de 

derechos y oportunidades para las mujeres, quienes son relegadas a 

una posición inferior frente al hombre. 

 Una de las razones por las cuales las mujeres se esclavizan a sí 

mismas al trabajo de la prostitución  se debe a las deudas económicas 

en general que han adquirido con diferentes entidades o personas, 

tanto en su país de origen como en Guatemala. Estas son provocadas 

por el consumo constante de drogas y alcohol en su lugar de trabajo y 

préstamos a los dueños de los negocios  para enviar dinero a sus 

casas o para mantener el vicio adquirido. De la misma forma se 

endeudan y gastan sus sueldos en mantener a sus parejas.
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 La relación que las MTS construyen con el contexto del bar hacen que 

perciban este espacio como uno de los mejores momentos, cúspides 

de su vida en donde alcanzaron realizarse, disfrutar su existencia y 

proveerle de un significado. Es probable que varias de estas mujeres 

vean las experiencias que hayan tenido en los bares en donde hayan 

trabajado como algo que les da un sentido a su vida. 

 La formación académica recibida dentro del pensum de licenciatura en 

psicología no cubre con las necesidades de los estudiantes que se 

enfrentan a la realidad y al quehacer psicológico de una forma casi 

improvisada. Una de las razones es que la realidad presentada dentro 

de las aulas académicas difiere en gran medida del contexto actual.

 La metodología de enseñanza y los contenidos no satisfacen las 

necesidades educativas tanto a nivel teórico como práctico dejando 

espacios vacios que el estudiante debe llenar en el camino.
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Recomendaciones

 Abordar como tema de investigación la concepción de los clientes 

respecto de las MTS, su percepción y posición ante ellas. 

 Abordar aspectos emocionales e indicadores de problemáticas que las 

mujeres dejan implícito en su discurso pero que no comentan 

directamente durante la intervención.

 Buscar espacios fuera del negocio de los bares y el centro de salud en 

donde se visitan normalmente a las mujeres para tener otro tipo de 

relación y observar el comportamiento en otros ambientes así como 

permitir que se vea al equipo de trabajo de casa de la mujer en otro 

tipo de interacción, por ejemplo tomar en cuenta las sugerencias de 

las muchachas acerca de actividades que puedan hacerse como una 

visita a la playa de Ocós, etc. 

 Tener una actitud activa de escucha y no directiva del discurso 

emitido por las mujeres en el abordaje con el propósito de conocer a 

fondo el contenido de sus ideas desde su subjetividad, por ejemplo el 

no completar las frases que las mujeres inician en la plática cuando 

existen espacios en blanco o momentos de silencio ya que si se 

interviene en ese momento se corre el riesgo de cambiar el significado 

de lo que la persona quiere decir. 

 Incluir en la planificación actividades informales y de carácter lúdico 

que provoquen la disposición al diálogo sin presionar a las mujeres.

 Promover actividades a nivel cultural y social que involucren a todos 

los miembros de familia de la comunidad de Tecún Umán, las cuales 

faciliten la relación armoniosa entre los miembros y desfavorezcan las 

condiciones que organizan familias desintegradas en este contexto.

 Trabajar más de cerca con organizaciones como Educavida quienes 

facilitan información acerca de ITS (infecciones de transmisión sexual) 

para reducir el índice de personas infectadas. Así también se sugiere 
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construir una red con instituciones que promuevan la planificación 

familiar para reducir el índice de familias muy numerosas con pocos 

recursos económicos lo que deriva en falta de oportunidades de 

superación para todos sus miembros.  

 Se sugieren estudios a profundidad sobre la trata de personas e 

identificar formas efectivas para proteger a las víctimas de este 

fenómeno social ya que Tecún Umán, siendo una comunidad 

fronteriza se ve expuesta constantemente a este crimen. 

 Para una comprensión más profunda sobre la configuración de las 

relaciones que las MTS tienen con otros es necesario ampliar la 

investigación. 

 Se recomienda a la institución Casa de la mujer tener una base de 

datos en forma electrónica de lo que se ha trabajado hasta ahora en 

caso de que el equipo de cómputo se arruine y se pierda la 

información recopilada durante los años anteriores. 

 Comunicar constantemente entre los miembros del equipo de trabajo 

aspectos valorativos sobre las actitudes observadas en las mujeres 

albergadas en Casa de la mujer, comparar comportamientos tales 

como avances, retrocesos o nuevas dificultades que las mujeres 

enfrentan en el proceso de alojamiento en el albergue.

 Hacer un análisis diferencial entre las mujeres que ya han estado en 

casa de la mujer y regresan una y otra vez con las que ya no vuelven 

al albergue, aquellas situaciones en las que las mujeres se han 

superado pueden enriquecer las técnicas utilizadas y llevar a una  

evaluación de su funcionalidad.

 Evitar el trato preferencial que el equipo de trabajo de casa de la 

mujer refleja inconscientemente hacia alguna mujer del albergue en 

específico evitando una simpatía que cree una diferencia con las 

demás mujeres albergadas.
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 Establecer reglas sencillas, básicas y claras de convivencia en el 

albergue, donde exista un espacio para la discusión y fortalecimiento 

de la comunicación asertiva, honestidad y transparencia entre los 

miembros que cohabitan, asumiendo cada quien la responsabilidad 

que le corresponde. 

 Evitar fortalecer la dependencia en la toma de decisiones de las 

mujeres hacia las hermanas Oblatas, más bien propiciar la 

independencia y delegar la totalidad de la responsabilidad en las 

decisiones tomadas así como apoyar la aceptación de las 

consecuencias adquiridas. 

 A nivel académico se recomienda evaluar la funcionalidad de los 

contenidos que se imparten durante la carrera de licenciatura en 

psicología para identificar áreas deficientes en la preparación y el 

sustento teórico metodológico que se brinda al estudiante.

 Promover un conocimiento basado en el aprendizaje significativo que 

tenga lugar tanto dentro de las aulas de clases como en los centros de 

práctica para facilitar un espacio verdadero de contacto con la 

problemática social que las personas viven.

 Proporcionar al estudiante información actualizada y necesaria para el 

abordamiento de problemas políticos y sociales en áreas que 

necesiten atención psicológica profesional urgente.

 Facilitar herramientas de acercamiento hacia las poblaciones, así

como formas de pensamiento creativo para la construcción de 

espacios abiertos para la expresión y comprensión de las 

comunidades y sus problemas. Motivar enfoques más participativos 

para enfrentar la realidad. 
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Anexos
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RECORD ANECDOTICO
NOMBRE DEL ALUMNO:………………………………………………………………..
EDAD: ……………………………… GRADO:………………………………………….. 
INSTITUCION EDUCATIVA:…………………………………………………………….
RESPONSABLE:……………………………………………………………………………

Anécdotas:__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________ ____________________
Firma maestra encargada firma coordinación 
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RECORD ANECDOTICO VISITAS DOMICILIARES

NOMBRE DEL ALUMNO:…………………………………………………………….................
EDAD:……………………………………SEXO:………………………………………………………….
NOMBRE DEL PADRE: ………………………………………………………………................
EDAD:……………NIVEL ACADEMICO:……………………….………………………............
OCUPACION:…………………………………………………………………………...................
NOMBRE DE LA MADRE: ……………………………………………………………………………
EDAD:…………...NIVEL ACADEMICO:……………………………………………...............
OCUPACION:…………………………………………………………………………...................
ESTADO CIVIL:……………………………………………………………………………………………
NUMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA:…………………………………….. 
DOMICILIO:...…………………………………………………………………………...................
TELEFONO:……………………………………………………………………………....................
RELIGION:…………………………………………………………………………………………………..
INGRESO MENSUAL ESTIMADO:…………………………………………………………………..
NÚMERO DE VISITA:…………………………FECHA:……………………………………………..
MOTIVO DE VISITA: ……………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………..……...…….……………
……………………………………………………………………….……………...………………………….
Anécdota:___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
VISITA HECHA POR: __________________   _______________________

Firma
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REGISTRO VISITAS CENTRO DE SALUD/ BARES

Centro de Salud o bar visitado:..…………………………………………………………........
Nombre:………………………………………………………………………...…………………………..
Pseudónimo: ……………………………………………………………………………................
Estado civil:……………………… Edad:………………… Fecha:..……………………………..
Nacionalidad:………………………………..………………………………………………….…………
Ocupación:…………………….escolaridad: …………………………………………………………
Lugar de trabajo: ……………...................………Teléfono: ……………………………….
No. De hijos: ……….…………con quien viven: ……...……………………………............
Domicilio de los hijos: …………………………………………………………………………………
Necesidades: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Comentarios:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Atendida por:…………………………………………………………………………………………..

Registro: _____________

SEGUIMIENTO VISITAS CENTROS DE SALUD/ BARES

Lugar de trabajo: .……………………………………………………………..…………………..... 
Ocupación:……………………………Número de visita:……… Fecha:..………………..……
Necesidades: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Comentarios:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Atendida por:…………………………………………………………………………………………
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REGISTRO VISITAS A LA CASA DE LA MUJER

Visitante:……………………………………...…………………………………………………………
Estado civil:……………………… Edad:………………… Fecha:..…………………………….
Motivo:…………………………………………………………………………………………………...
Nacionalidad:……………………………….. Número de visita:…………………………………
Duración de la visita:……………………….. Ocupación:…………………………………..……
Lugar de trabajo:……………...................………………………Teléfono: …………………
Necesidades: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Comentarios:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Logros:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Atendida por:…………………………………………………………………………………………..

SEGUIMIENTO VISITAS A LA CASA DE LA MUJER

Visitante:……………………………………...…………………………………………………………….
Edad:………………… Fecha:..……………………………..… Número de visita:………………
Motivo:………………………………………………………………………………………………….......
Duración de la visita:……………………….. Ocupación:…………………………………..……
Lugar de trabajo: …………...................………………………………………………………….
Necesidades: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Comentarios:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Logros:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Atendida por:…………………………………………………………………………………………..
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CCAASSAA DDEE LLAA MMUUJJEERR
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE PPSSIICCOOLLOOGGIIAA

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEE CCAASSOO
Fecha:                 Expediente No.                  Control de Psicoterapia No. 

Resumen de la Sesión (hoja de Evolución):

Actitud del Px.:

Indicaciones de progreso o falla; de acuerdo a las metas:

Algunas indicaciones acerca del tratamiento (en caso de que las haya):
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CASA DE LA MUJER
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

FICHA DE ADMISION

                Expediente: _________________
    Fecha de admisión: _________________
                                                      
Adulto:                                                                  Primer ingreso:

Adolescente:                                                         Reingreso:

Niño:   

Paciente referido por: ______________________________                                 

Nombre completo: ____________________________________________
Edad:______________      fecha de nacimiento:_____________________
Estado civil: ___________________               religión: _______________
Dirección: ___________________________________________________
Teléfono: ____________________                celular: _______________
Correo electrónico: ____________________________________________  
Escolaridad: ______________  establecimiento educativo: ____________  
___________________________________________________________
Nombre del padre: ____________________    ocupación: ____________
Dirección:_________________     lugar de trabajo: __________________ 
Teléfono: _______________                         celular: ________________
Nombre de la madre: _______________         ocupación:_____________
Dirección: ____________________lugar de trabajo: _________________
Teléfono: __________________                    celular: ________________
Nombre del encargado: ________________ parentesco: ______________
Ocupación: ________________    lugar de trabajo: __________________
Dirección: ___________________________________________________
Teléfono: ______________                   celular: ____________________

Casa de la mujer

Terapeuta asignado: ____________________________________________________No. ________

       Día de atención: ____________________________________________________                       

Horario de atención: ____________________________________________________
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CASA DE LA MUJER
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

REGISTRO DE PACIENTES

Expediente (número e iniciales): NSE (indicadores)

edad:
sexo:
nivel de escolaridad: Refiere:

religión:

Motivo de consulta:

Observaciones:

Síntomas:

Esfera Personal:

Esfera Familiar:
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Esfera Escolar/Laboral:

Factores que originan el problema:

Diagnóstico:

Fechas de atención (coloque únicamente las fechas en que hay atención a 
la persona)

Objetivos de la terapia:

Estrategias Terapéuticas: 

Observaciones adicionales:

Terapeuta: _________________________________
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CASA DE LA MUJER
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
CONTROL INDIVIDUAL DE CITAS 

Terapeuta responsable: ________________________________________
Nombres y apellidos del paciente: ________________________________
Edad: ____________ NSE: ___________Religión:___________________
Estado civil: __________ Dirección:______________________________
Teléfono: _________________                      celular: ______________
Nombre del(a) encargado (a): __________________________________
Dirección: __________________________________________________
Teléfono: __________________                      celular: ______________
Referido por: ________________________________________________
Fecha de admisión: ___________________________________________

Otros datos: ________________________________________________
__________________________________________________________
Observaciones: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Día Fecha Asistencia Día Fecha Asistencia
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