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1. Resumen 

En este análisis sistemático de la literatura se tiene como objetivo establecer la relación 

existente entre los factores psicosociales predisponentes a la práctica del sexo recompensado, 

para ello se tendrá en cuenta la investigación realizada por Theodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & 

Luna, G. (2004), en la ciudad de Cuernavaca en México con mujeres de 15 a 25 años, en el que 

se plantea el termino sexo recompensado.  

Esta revisión literaria se realiza a partir del enfoque cualitativo en donde se busca 

encontrar a través de bases de datos teóricas investigativas, cuáles son los factores psicosociales 

que predisponen la práctica del sexo recompensado en mujeres específicamente en cuatro 

categorías tales como el matrimonio, prostitución, amistad y noviazgo en Latinoamérica 

específicamente se trabajó en artículos de Colombia, México, Venezuela, Perú, Haití, Argentina, 

Costa Rica, Cuba, Chile y Brasil dentro de la búsqueda de los factores predisponentes se 

encuentran algunos que se ampliaran más adelante y estos serían las dinámicas familiares, los 

factores económicos, el nivel de educación, edad de inicio de la vida sexual, violencia sexual, 

nivel cultural y la concepción que tienen estas mujeres acerca de la sexualidad; esto se lograra a 

partir de la revisión de los aportes teóricos de algunos autores como Theodore, F. Gutiérrez, J. 

Torres, P. & Luna, G. (2004), Salamanca, A, Sepúlveda, M & García, C. (2011), y Estébanez, P 

(2005), que permitirán cumplir con los objetivos propuestos (establecer la relación entre sexo 

recompensado y los factores psicosociales predisponentes).  

A partir de este análisis se logra ver el sexo recompensado más allá de la prostitución, 

como una práctica que se encuentra dentro de lo socialmente aceptado como lo son las conductas 



 

  

 

   
 

de recompensa dentro de los tipo de relación de noviazgo, matrimonio y amistad, lo cual está 

relacionado con factores psicosociales que predisponen a la mujer a realizar el intercambio sexual 

mediado por una recompensa, teniendo en cuenta que se puede dar en cuatro categorías las cuales 

son: el noviazgo, matrimonio, prostitución y “la amistad”. Este análisis podría ser el punto de 

partida para futuras investigaciones e intervenciones de tipo social, en las que se podrían realizar 

planes de prevención y mitigación de los factores psicosociales a los que pueden estar o son 

expuestas las mujeres en cualquiera de las categorías derivadas en esta práctica del sexo 

recompensado; además de investigaciones que tengan en cuenta la población que esta por fuera 

de la práctica denominada prostitución y que de igual forma se pueden encontrar en condiciones 

de riesgo. 

Palabras claves: Sexo recompensado, matrimonio, prostitución, noviazgo, amistad, intercambio 

sexual, recompensa. 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

1.1 Abstrac 

 This systematic analysis of the literature aims to establish the existing relationship 

between the psychosocial factors predisposing to the practice of rewarded sex, for which the 

research carried out by Theodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & Luna, G. (2004), in the city of 

Cuernavaca in Mexico with women from 15 to 25 years old, in which the term sex is rewarded. 

 This literary review is based on the qualitative approach where we seek to find through 

theoretical research databases, which are the psychosocial factors that predispose the practice of 

sex rewarded in women, specifically in four categories such as marriage, prostitution, friendship 

and courtship in Latin America specifically worked on articles from Colombia, Mexico, 

Venezuela, Peru, Haiti, Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile and Brazil in the search for 

predisposing factors are some that they would be extended later and these would be the family 

dynamics, the economic factors, the level of education, age of beginning of the sexual life, sexual 

violence, cultural level and the conception that these women have about the sexuality; this will be 

achieved through a review of the theoretical contributions of some authors such as Theodore, F. 

Gutiérrez, J. Torres, P. & Luna, G. (2004), Salamanca, A, Sepulveda, M & García, C. ( 2011), 

and Estébanez, P (2005), which will make it possible to meet the proposed objectives (establish 

the relationship between rewarded sex and the predisposing psychosocial factors). 

 From this analysis it is possible to see the sex rewarded beyond prostitution, as a 

practice that is within the socially accepted as are the reward behaviors within the type of 

relationship of courtship, marriage and friendship, which is related to psychosocial factors that 

predispose women to perform sexual intercourse mediated by a reward, taking into account that it 



 

  

 

   
 

can be given in four categories which are: courtship, marriage, prostitution and "friendship." This 

analysis could be the starting point for future research and social interventions, in which 

prevention and mitigation plans could be made of the psychosocial factors to which women may 

be or are exposed in any of the categories derived in this study. practice of rewarded sex; in 

addition to investigations that take into account the population that is outside the practice 

denominates prostitution and that in the same way can be found in conditions of risk. 

Keywords: Rewarded sex, marriage, prostitution, courtship, friendship, sexual intercourse, 

reward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

2. Planteamiento del Problema 

A partir del informe en 10 Países Latinoamericanos: Colombia, México, Argentina, Costa 

rica, Cuba, Chile, Brasil, Perú, Haití y Venezuela (2000-2017) se evidencia que el sexo 

recompensado ha sido una de las prácticas más antiguas de la sociedad; en donde prevalece un 

intercambio sexual por algún tipo de recompensa económica, material o social, con la que se 

pretende beneficiar a los involucrados. Para ello se retoma la prostitución ya que es una de las 

practicas más reconocidas y estudiadas en diferentes investigaciones; una de estas es la realizada 

por Cadavid, J. & Rojas, C. (2008) quienes plantean un acercamiento histórico a la prostitución 

como una práctica del sexo recompensado, en el que se muestra que desde la mitología griega la 

recompensa por el sexo era una práctica útil para obtener beneficios a cambio. 

A través del recorrido que se realiza por medio del análisis sistemático de la literatura, se 

pretende identificar cuáles han sido los factores psicosociales más influyentes que conllevan a la 

práctica del sexo recompensado, como lo son: la pobreza, la educación inadecuada, carencias 

afectivas fruto de una ruptura de la unión familiar, la drogodependencia, la discriminación sexual 

o racial, la vivencia de violencia física o psicológica en el entorno familiar, el rechazo paterno, 

malos tratos, maternidad adolescente o graves situaciones económicas; según Alvares (2005) 

citado por Molina, C. (2014-2015). A demás de identificar como estos factores conducen a la 

práctica del sexo recompensado a través de las diferentes categorías: el noviazgo, el matrimonio, 

“la amistad” y la prostitución las cuales han sido tenidas en cuenta en pocas investigaciones. 



 

  

 

   
 

En este sentido, a través de este análisis sistemático, se pretende identificar como estos 

factores psicosociales predisponen a las mujeres de Latino América, a involucrarse en un tipo de 

relación que se caracterice por tener sexo a cambio de una recompensa ya sea esta económica, 

social o material. Al reconocer dichos factores predisponentes, se tendría una visión más amplia 

del sexo recompensado y se podría identificar cuáles son las mujeres que se encuentran más 

propensas a practicarlo; de igual manera, las investigaciones podrán no solo enfocarse en la 

prostitución, sino también en otro tipo de relaciones como las abordadas en este análisis, que 

también otorgan beneficios a cambio como lo son matrimonio, amistad y noviazgo; tal y como lo 

plantea Theodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & Luna, G. (2004) en la investigación realizada en la 

ciudad de Cuernavaca, México. 

En relación con lo anterior la investigación de Theodore, F. et. al. (2004) tiene un impacto 

a nivel socioeconómico y en la salud publica en Latinoamérica, pues según lo que plantean el 

sexo recompensado es una práctica que permite tener acceso a bienes o status que los jóvenes, 

por ejemplo, no pueden obtener por sus propios medios (pp. 110) ante esto, los jóvenes se ven 

involucrados a tener relaciones sexuales dentro de una relación de noviazgo o amistad para 

satisfacer sus necesidades personales; pero no dan cuenta de los riesgos o los diversos factores 

que pueden estar en juego al practicarlo: contraer ITS/VIH/SIDA. Estas prácticas sexuales, 

pueden estar relacionadas con la concepción que los jóvenes han dado a su sexualidad, por lo que 

es importante que el sexo recompensado en sus diferentes tipos de relación sea considerado como 

un medio para adquirir beneficio, lo que podría aumentar el riesgo al privilegiar las recompensas 

que se obtienen más que su propia salud. 



 

  

 

   
 

Ante este panorama, se hace relevante la revisión sistemática de los factores psicosociales 

que pueden influir o son condicionantes para que las mujeres se involucren en este tipo de 

prácticas, que pueden afectar a la persona no solo a nivel físico, sino también emocional o 

psicológico. La importancia y reconocimiento de estos factores pueden facilitar la realización de 

investigaciones posteriores que aporten a la implementación de programas que mitiguen o ayuden 

a la disminución de problemáticas asociadas con la salud mental y física de las mujeres en 

general. De esta manera se genera la siguiente pregunta de investigación en la que se basara este 

análisis sistemático: 

¿Cuáles son los factores psicosociales predisponentes para las prácticas del sexo recompensado a 

mujeres de Latinoamérica? 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

3. Justificación 

En este análisis sistemático de la literatura se expone como tema central el sexo 

recompensado y los factores predisponentes a tales prácticas. El sexo recompensado según 

Theodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & Luna, G. (2004) es entendido como un: “intercambio de 

favores sexuales por beneficios sociales o materiales” (pp. 105). Ante esta concepción se podría 

afirmar que el sexo recompensado se rige por el intercambio entre el sexo y algún tipo de 

recompensa ya sea esta económica, social o material; es por ello por lo que se plantea para este 

análisis 4 categorías (tipos de relación) en las que se puede evidenciar este tipo de intercambio: 

matrimonio, amistad, noviazgo y prostitución. 

Ahora bien, la prostitución es concebida como una de las categorías en las que se practica 

el sexo recompensado, partiendo de los planteamientos de Meneses (2007) pues la define como: 

“aquella actividad que proporciona servicios sexuales mediante alguna forma de pago” (pp. 4) y 

sobre la cual se han llevado a cabo investigaciones para conocer los riesgos, las edades en las que 

se inicia y hasta la relación existente entre esta y el consumo de sustancias psicoactivas.  

Con respecto a las categorías de noviazgo, el matrimonio y “la amistad” Theodore et. Al 

(2004) plantea que son consideradas como prácticas del sexo recompensado ya que estas no 

necesariamente suponen una relación de amor o atracción física hacia la persona, sino cariño o 

agradecimiento; por lo tanto, este tipo de relaciones en ocasiones particulares presuponen 

intercambios sexuales a cambio de beneficios sociales o materiales (pp. 106) De esta manera, y 

por medio de la revisión de la literatura, se pretende identificar los factores psicosociales que 



 

  

 

   
 

predisponen a las mujeres de Latinoamérica, a las práctica del sexo como un medio para adquirir 

una recompensa; lo que permitiría realizar investigaciones o intervenciones que se enfoquen en 

tales factores para que de alguna manera prevengan o mitiguen las posibles condiciones que 

llevan a estas mujeres Latinoamericanas a involucrarse en las practicas del sexo recompensado. 

En este sentido, la pregunta de investigación por la que se rige este análisis sistemático de 

la literatura es: ¿Cuáles son los factores psicosociales predisponentes para las prácticas del sexo 

recompensado a mujeres de Latinoamérica? ya que las percepción que se tiene de la relación 

sexual dentro de los cuatro categorías que aquí son tomados (noviazgo, amistad, matrimonio y 

prostitución), están influenciados o determinados por los factores sociales y contextuales en las 

que se encuentran las mujeres que están practicando el sexo recompensado, además de la 

interpretación que estas hacen de dichos factores lo cual las conlleva a ver el sexo recompensado 

como una alternativa favorable que puede hacer menguar, disminuir o sobrellevar dichos 

factores. 

Así, los factores predisponentes para la práctica del sexo recompensado permitirán 

identificar cuáles podrían ser las principales razones por las que la mujer Latinoamericana 

reconozca el sexo como un medio para adquirir recompensas económicas, sociales o materiales. 

Por esta razón los factores psicosociales predisponentes para el sexo recompensado se convierte 

en uno de los ejes centrales para el desarrollo del análisis, ya que estos logran impactar no solo en 

el intercambio del sexo con un fin económico, sino también como estos factores influyen sobre la 

construcción del significado que le dan las mujeres que realizan el sexo recompensado a su 

sexualidad, y cuáles son esos factores que las llevan a concebir o entender el sexo como un medio 



 

  

 

   
 

de acceso a algún tipo de bien económico o material que les permita tener algún tipo de 

estabilidad ya sea social o económica. 

Finalmente, este proceso de investigación a través del reconocimiento de los factores 

psicosociales que predisponen a las mujeres Latinoamericanas a las prácticas del sexo 

recompensado, permite identificar que mujeres se encuentran en contextos y condiciones sociales 

que las coloca en una posición de vulnerabilidad hacia la posible practica del sexo recompensado, 

de esta manera se podrá ejecutar planes de acción que prevengan o modifiquen dicha conducta, 

además de involucrarlas en programas que buscan mantener la salud física y psicológica de las 

mujeres como  son los programas de prevención de las ITS, de violencia física y psicológica, 

entre otros, que posiblemente han sido más dirigido hacia las mujeres que se encuentran en la 

categoría de la prostitución por ser esta las más reconocida socialmente.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Identificar los factores psicosociales que predisponen las prácticas del sexo recompensado a 

mujeres de Latinoamérica. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Indagar y reseñar información acerca de los conceptos: Sexo recompensado y factores 

psicosociales. 

 Categorizar los factores psicosociales que predisponen a las prácticas del sexo 

recompensado según las categorías en las que se encuentran. 

 Analizar los factores psicosociales que predisponen a las prácticas del sexo recompensado 

a mujeres de Latinoamérica.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

5. Marco Referencial 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del análisis sistemático se realizó una 

búsqueda de los autores que pudieran dar sustento teórico a la idea que se plantea desarrollar, por 

lo cual en este apartado se retomaran la mayor parte de ellos teniendo en cuenta la utilidad que 

tienen en el desarrollo del presente trabajo. Se da inicio al tema retomando el sexo recompensado 

en algunos países de Latino América y algunas formas en el cual se presenta en estos sin ser 

reconocido como tal, a partir de esto se da lugar a cada una de las categorías del sexo 

recompensado que son la prostitución, el noviazgo, el matrimonio y la amistad que fueron 

identificadas a través del rastreo literario realizado en las bases de datos, revistas científicas y 

bibliotecas universitarias aprobadas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión en 

Latino América como son Redalyc, Scielo, investigaciones de maestría en México, Scrib, 

Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, Universidad del valle, Universidad 

Cooperativa de Colombia, ProQuest, Ebrary, entre otros, ya que han sido las más mencionadas e 

investigadas, de las cuales se destaca como articulo central la investigación realizada por 

Theodore. et. al. (2004) en México del cual se retoma el concepto de sexo recompensado, al ser 

en este país el más estudiado. Ahora bien, una vez reconocidas estas categorías, se entrará a 

especificar en cada una de ellas, para posteriormente identificar los factores psicosociales que 

predisponen a las mujeres a practicar el sexo recompensado en los 10 países de Latinoamérica en 

los que se encontró información relevante acerca del concepto (Haití, México, Colombia, Perú, 

Venezuela, Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile y Brasil) especificando en cada una de las 



 

  

 

   
 

categorías. A continuación, se retoma la información investigada a través del rastreo literario que 

busca desarrollar cada uno de los tres objetivos específicos planteados.  

El sexo recompensado en Latinoamérica  

Para dar inicio y entender el concepto de Sexo Recompensado, se ha recopilado literatura 

publicada en diferentes países de Latinoamérica como son Perú, Argentina, Colombia, 

Venezuela, Haití y México principalmente ya que es el país en el que se ha realizado mayor 

investigación con el concepto como tal. A partir de este rastreo, se ha logrado identificar que el 

concepto de sexo recompensado es entendido y practicado por algunas de las mujeres de cada 

uno de los diferentes países en los cuales es conceptualizado de diferentes maneras, por la cultura 

en la que se da. Para dar una base y conceptualización al sexo recompensado en este rastreo 

literario se toma como definición central la dada por Théodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & 

Luna, G, (2004) quienes lo entienden como el “intercambio de favores sexuales por beneficios 

sociales o materiales” (pp. 105), a través de la investigación que realizaron en la ciudad de 

Cuernavaca-México, en la que buscaron determinar el sexo recompensado entre los jóvenes en 

los 15 y 25 años de edad como una conducta que los deja en estado de vulnerabilidad para 

contraer enfermedades de trasmisión sexual, VIH y SIDA, por ser la relación sexual utilizada por 

los jóvenes para obtener regalos o dosis de drogas sin negociar ningún tipo de protección.   

Esta investigación realizada por Théodore, F. et. al (2004) en México- Cuernavaca, 

permite en este análisis literario ampliar el reconocimiento de las categorías en las que se puede 

presentar el sexo recompensado, ya que su definición e investigación no se limita en el 



 

  

 

   
 

intercambio sexual netamente por dinero, sino que lo permite entender como el intercambio por 

otros bienes y otras recompensas como pueden ser la social.  

En la investigación de Théodore, F. et. al (2004) se entiende que la sexualidad se da a 

partir del sentido y el significado que las jóvenes le dan a esta, razón por la cual investigaron 

dicha práctica dentro de una de las categorías que se retoma en este análisis sistemático de la 

literatura que es el noviazgo, ya que los investigadores determinan que por ser una etiqueta 

aceptada socialmente se espera que quien es el novio brinde algún tipo de presente o regalo a su 

novia, ante lo cual esta puede corresponder con la relación sexual como muestra de 

agradecimiento o de retribución a lo brindado, por esta razón determinan que el noviazgo  en 

estas ocasiones es una manera “para mantener oculto el ejercicio de la sexualidad como medio 

para conseguir bienes sociales o económicos, ellas desarrollan el SR dentro de un noviazgo y así 

se someten a reglas y comportamientos que las limitan en el ejercicio de una sexualidad 

protegida y que las exponen a las ITS” (Théodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & Luna, G. (2004)). 

En relación con lo anterior la categoría de noviazgo se convierte en una etiqueta social 

que les permite a los jóvenes exponerse a la contracción en este caso de enfermedades venéreas, 

al bridar la relación sexual como una retribución por lo recibido y esto siendo alentado por la 

sociedad y la cultura, deja a los jóvenes y mujeres en una condición de riesgo y vulnerabilidad 

ante la que no se toman medidas de prevención e intervención por no ser concebida como una 

problemática. 

Dando continuidad a las investigaciones realizadas en México acerca del sexo 

recompensado en relación a las jóvenes y mujeres, se encontró que la investigadora María 



 

  

 

   
 

Espinosa Spínola (2010) profundizo en las estrategias utilizadas por los niños y niñas para 

sobrevivir en las calles, encontrando que el sexo recompensado es una de ellas, a partir de esto la 

investigadora entiende el concepto de sexo recompensado como “el intercambio de sexo por 

protección” (pg. 269), en este contexto y situación este se convierte como la actividad que les 

permite principalmente a las niñas y adolescentes encontrar lo que nombran como un veledor, es 

decir un protector, que las pueda librar de todos los riesgos a los que se pueden exponer por estar 

en la calle, esto lo logran accediendo a la satisfacción de las necesidades de todo tipo de quien 

brinda este tipo de recompensa; en este sentido se logra reconocer y encontrar una relación entre 

esta investigación y definición con la dada por Theodore et. al. (2004), ya que, en este caso, 

aunque la recompensa no sea principalmente un regalo como en la categoría que se mencionó de 

noviazgo, si se da una recompensa social, ya que estas niñas y adolescentes al estar relacionadas 

con un veledor tienen un lugar de protegidas en el contexto social en el que se desenvuelven, 

siendo así menos vulnerables ante los posibles riesgos que trae vivir en la calle. 

En relación a las dinámicas dada entre las niñas y adolescentes que viven en la calle que 

las coloca en una condición de vulnerabilidad para que se presente el sexo recompensado 

Espinosa, M. en el 2006, en el artículo llamado La vida en las calles de la ciudad de México: una 

misma calle con realidades distintas, menciona que en la cultura y en la dinámica de la calle, las 

niñas y adolescentes “establecen y mantienen relaciones sexuales con aquellas personas que 

pueden ofrecerles algo de lo que carecen y terminan esa relación cuando ya no lo necesitan, 

cuando encuentran otra persona que les ofrezca una cantidad mayor o unas mejores condiciones” 

(pg. 7), claramente la relación sexual se convierte en el vínculo que les permite obtener algo 



 

  

 

   
 

material o social de un recompensador, que debe de estar acorde a la necesidad que tengan o a lo 

que ellas determinen como una necesidad. 

Para Juan Martin Pérez (2003) el sexo recompensado en los niños, niñas y adolescentes de 

Latino América que se encuentran viviendo en las calles, es “la modalidad que utilizan las y los 

adolescentes – jóvenes para obtener beneficios económicos, materiales, en especie o de 

protección con la red social que los rodea” pg. 167, por lo que esta modalidad se convierte en un 

medio que les permite satisfacer necesidades que se les presenta en el tiempo inmediato y que es 

lo de mayor importancia para estos adolescentes y jóvenes. 

Retomando las investigaciones aquí presentadas hasta el momento en el país de México 

en su mayoría en niñas, adolescentes y mujeres en condición de vulnerabilidad por vivir en la 

calle o por estar dispuestas a brindar sexo sin protección, se logra identificar que en México es el 

país en el que más ha sido reconocido y conceptualizado el sexo recompensado, al ser este una 

estrategia o actividad que les permite a estas obtener lo que necesitan del otro por su estado de 

vulnerabilidad y sentir una posible condición de protección u estabilidad en medio de un contexto 

de riesgo como lo es el vivir en la calle o por estar dentro de una categoría del noviazgo en la que 

socialmente es alentada y aceptada según estas investigaciones, que el sexo sea un medio de 

agradecimiento y de sostenimiento de una recompensa a través de una relación sentimental.  

Teniendo en cuenta que en México la práctica  del sexo recompensado se convierte en un 

medio que permite la satisfacción de necesidades inmediatas (Pérez, J, 2003), de manera similar 

esta situación se evidencia en países como Venezuela y Haití, en ambos el sexo se da pero a 

cambio de comida, como una estrategia que le  ha permitido a las niñas, adolescentes y mujeres, 



 

  

 

   
 

sobrevivir en medio de las crisis económicas por las que atraviesan sus países; en el diario 

Maduradas que retoma el diario Venezuela al día, en el artículo ¡desgracias de la patria! Niñas 

cambian favores sexuales por comida (21 de noviembre del 2016) mencionan que las niñas y 

adolescentes entre los 10 y los 14 años de edad y mujeres de Figueroa municipio de Los Salias, 

en Venezuela, “realizan favores sexuales a los trabajadores de las plataneras y cambureras” para 

que estos les den comida, bolsas de verduras y frutas que se encuentren en buen estado para 

consumir, en relación a esto también se presenta la investigación realizada en Haití por Paisley 

Dodd en la revista El nuevo Herald (13 de abril del 2017), en donde los cascos azules, protectores 

y restablecedores de los derechos humanos de la ONU, cambiaban sexo por comida y violaban a 

menores de edad, niñas y mujeres en Haití, estos solicitaban relaciones sexuales a los niños, 

niñas, adolescentes y mujeres de Haití a cambio de algún tipo de alimento o por un dólar, 

Algunas mujeres de Haití admitieron que habían sido violadas por estos grupos y que muchas de 

ellas acudieron a lo que han denominado como “sexo de sobrevivencia” ya que este es un país 

donde sus habitantes deben sobrevivir con 2.50 dólares diarios.  

En estos países el sexo a cambio de algo material o social no es reconocido como sexo 

recompensado como lo mencionan en México, sino como “sexo de sobrevivencia”, pero aunque 

su conceptualización sea diferente, hace referencia a la misma definición, ya que las conductas de  

las mujeres que lo practican, están orientadas a obtener del otro “algo” que consideran que 

necesitan y hacen uso de la relación sexual como una retribución a dicha recompensa, además de 

que les brinda la posibilidad de que esta se mantenga. En relación entre los países de México, 

Haití y Venezuela las mujeres que hacen uso del sexo como medio de gratificación ante una 



 

  

 

   
 

recompensa, se encuentran en una condición de vulnerabilidad como son la pobreza, 

problemáticas políticas poco favorables, vivir en la calle o dentro de tipos de relaciones dentro de 

la que se encuentra el noviazgo, en la que es socialmente aceptado dar el sexo a cambio de lo 

regalo, esto impide que las mujeres puedan establecer límites dentro de la relación sexual y deban 

someterse a las condiciones y solicitudes del recompensador, con tal de obtener lo que consideran 

como una recompensa necesaria.  

El sexo recompensado en las categorías de matrimonio, noviazgo, amistad y prostitución.  

A partir de un trabajo de investigación de aula ligado al concepto sexo recompensado que 

duro un año y medio, el cual fue realizado en el proceso de formación como profesionales de 

Psicología, se identificó que la práctica del sexo recompensado no se presenta solo en la categoría 

de prostitución la cual ha sido más reconocida, ya que es la en la que mayor información se 

encuentra como por ejemplo los trabajos de Gloria Franco (2013) y Bermúdez A. Gaviria (2007) 

en Colombia, Blanch, M. (s.f) en la historia de la prostitución en el mundo, Falconi, R. (2007) en 

Perú; sino que se identifica que el sexo recompensado se da también en la categoría de 

matrimonio como mencionan en los trabajos de Gómez, D. (2015) y Arango, A. Acosta, M. 

Lozano, N & Quintero, M. (2008) en Colombia, Hirsch, S., & Barua, G. (2008) en Argentina, el 

noviazgo como en el texto base de Théodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & Luna, G. (2004) y 

finalmente en la amistad como se evidencia en el texto de Falconí, R. (2007) en Perú,  García & 

Soriano (2016) y Spina (2013), Colin y Capitant  (s.f.) citados por Guzmán, M. (2006), García & 

Soriano (2016) y  Théodore, F. et. al. (2004) 

  



 

  

 

   
 

En este sentido, se podría inferir que tres de las categorías trabajadas en este análisis: 

matrimonio, amistad y noviazgo; son y han sido relaciones que han permitido la obtención de 

bienes ya sean estos materiales, sociales o económicos, y que permiten a la mujer camuflar 

socialmente la práctica del sexo recompensado, puesto que se está en una relación que puede ser 

formal y aceptada por la sociedad. Por su parte, la prostitución ha tenido todo un bagaje histórico, 

por medio del cual se ha dado un reconocimiento social, de que en tal relación existe un 

intercambio sexual-económico “evidente” entre las partes involucradas. Es por ello que, en el 

siguiente apartado se mencionará las diferentes conceptualizaciones según el país 

Latinoamericano en el que se presente.  

En países de Latino América, el sexo recompensado es una práctica que se vivencia en las 

mujeres adolescentes y jóvenes no solo en las calles como medio para sobrevivir y en el noviazgo 

como se presenta en el país de México, sino que también se da en otras categorías como es el 

matrimonio, según Silvia María Hirsch y Guadalupe Barua (2008), en su investigación sobre la 

cultura de los  indígenas Argentinos Tobas, el matrimonio es un espacio social en el que se 

presenta la relación de poder al establecerse los roles dentro de esta, así el hombre es quien 

domina dentro de la relación conyugal, ya que posee la capacidad de crear bebes, razón por la que 

es el proveedor, dador, jefe, sostenedor, padre y la mujer como madre. De esta manera la relación 

sexual dentro de la relación conyugal (matrimonio) se da para procrear hijos y esta relación 

sexual se dará solo si el esposo u hombre responde por la economía de ambos “se tiene sexo para 

tener hijos, y se tendrá sexo por hijos mientras el hombre provea económicamente  a su esposa e 

hijos” (pg. 95), así la relación sexual se da cuando el hombre se comporta como se espera es 



 

  

 

   
 

decir, que estos sean proveedores o mantengan hacia sus esposas e hijos una “fidelidad 

económica” (pg. 5).  

En este sentido, se puede identificar que la práctica del sexo recompensado no solo se da 

bajo la categoría de noviazgo como en México, sino que también se presenta bajo la categoría del 

matrimonio desde Argentina, en donde este se da como una práctica que brinda la posibilidad a la 

mujer de mantener una estabilidad económica y social no solo para ella, sino también para sus 

hijos según la investigación de Hirsch, S & Barua, G. (2008), convirtiéndose así la relación 

sexual como un medio que permite la satisfacción de las necesidades familiares y el 

mantenimiento de la estabilidad socioeconómica.  

Relacionando la perspectiva y practica del sexo recompensado dada en México y 

Argentina se identifica que el hombre se presenta como el proveedor, dador, recompensador 

económico y material, lo cual le da a este la posibilidad de decidir y tener dominio sobre la 

mujer, quien debe acceder a las solicitudes en retribución de lo que el hombre ha dado y que esta 

ha considerado necesario para su estabilidad, para su vida o para su familia.  

Partiendo de la idea de que el sexo recompensado es un medio que permite obtener alguna 

recompensa ya sea material o social como lo ha mencionado Theodore et. al (2004), y que ha sido 

una estrategia utilizada por algunas mujeres de diferentes países Latino Americanos para sobrevivir 

en medio de situaciones económicas desfavorables o el mantenimiento de la estabilidad 

socioeconómica de su familia, de igual manera algunas mujeres hacen uso de esta práctica como 

una estrategia que les permite obtener recompensas que satisfagan sus deseos, placeres de disfrute 

social como es el recibir dinero, regalos, viajes, salidas a lugares costosos para ellas y para sus 



 

  

 

   
 

amigas de lo que se sale la categoría de amistad, retomando a Rubén Ramos Falconi (2007) en su 

artículo Prostitución de adolescentes en el Perú: una mirada sociológica, menciona que en las 

adolescentes y mujeres de Perú, practican lo que él denomina como prostitución desde su 

investigación, pero algunas de las que practican esta modalidad no se reconocen así mismas como 

prostitutas, ya que consideran que sus prácticas y conductas sexuales no se relacionan con las dadas 

en la prostitución, alguna de estas modalidades usadas por las mujeres y adolescentes son la 

modalidad de “las que saben vivir” que se da por lo general en mujeres de estrato 

socioeconómico bajo y medio, en la que estas buscan acceder a formas que les permitan mantenerse 

en la vida y que les permita divertirse, dentro de estas se encuentran las “trepadoras”, 

“jugadoras” y “corredoras” (pg., 28-29) que “son adolescentes que organizan y administran su 

comportamiento sexual en función a propósitos e intenciones previamente determinados alrededor 

de expectativas de movilidad social que tienen que ver con el trabajo, los ingresos, el espectáculo, 

la moda y el consumo” (pp. 28-29), también los “puntos” o no clientes (pg. 30) ) son personas que 

reciben favores sexuales de las adolescentes los cuales pueden ser recompensados con “dinero, 

especies, diversión, viajes; promesas y ofrecimientos de trabajo, ascensos, estabilidad, que no 

siempre se cumplen.” (pg. 30), “las vaciloneras” (pg. 31) las cuales intercambian una relación 

sexual por la diversión y finalmente las para esto las adolescentes observan la capacidad de gasto 

que los “puntos” están dispuestos a ofrecer o invertir en su diversión (y hasta para el de sus amigas) 

para poder determinar si se da o no la relación sexual.  

Las anteriores sub-modalidades encontradas en Perú se pueden relacionar con el sexo 

recompensado, ya que estas adolescentes sostienen relaciones sexuales con otras persona con la 



 

  

 

   
 

intención de recibir algo a cambio que no es necesariamente dinero, como puede ser un ascenso en 

el trabajo, conseguir un empleo, divertirse o conseguir la diversión también para sus amigas, 

haciendo uso del sexo como una especie de transacción la cual no es identificada como prostitución, 

ya que socialmente estas salidas desde las mujeres que hicieron parte de la investigación de Falconi 

(2007), no están relacionadas a la conducta de las prostitutas que dan sexo por dinero. En conexión 

de lo encontrado en Perú, con México, Argentina, Haití y Venezuela se evidencia que el 

intercambio sexual va más allá de la recompensa monetaria, sino que también permite tener a la 

mujer un lugar dentro de la sociedad que la va a hacer protegida, alcanzar un ascenso esperado, dar 

a sus amigas y a ella misma diversión, mantener una familia estable y satisfacer sus necesidades 

básicas, sin tener que ser señaladas ni categorizadas por la sociedad como prostitutas, al no ser el 

intercambio sexual netamente por dinero, sino que deben mantener en cierta medida una 

interacción más permanente o duradera con su recompensador.  

Siguiendo con que las mujeres han hecho uso de diferentes categorías como es el noviazgo, 

matrimonio y amistad para practicar el sexo recompensado sin ser señaladas socialmente, hay 

mujeres que si lo practican de una manera más abierta y reconocida ante la sociedad a través de la 

categoría de la prostitución la cual es definida por Blanch, M. (s.f) como la “actividad a la que se 

dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras, a cambio de dinero” (pp. 3) y según 

la OMS (1989) citado por Bermúdez, A. Gavina, A. & Fernández, H. (2007) es una “actividad en 

la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien”. 

Aunque en la definición de prostitución dada por la OMS (1989) la relación sexual también se da 

por recibir a cambio dinero o algún otro bien, las mujeres que lo practican si tiene una conciencia 



 

  

 

   
 

de que su conducta sexual es generada con la intención de obtener dinero o algún bien material del 

otro que lo posee, sin necesidad de establecer ningún tipo de vínculo emocional, por lo que la 

prostitución se convierte en una actividad directamente generadora del sostenimiento de la mujer 

que la práctica, a diferencia de que la definición dada por Theodore et. al (2004) sobre el sexo 

recompensado, que permite entender que este intercambio sexual se da para obtener una 

recompensa que no es solo material sino también social, además de que las mujeres que lo practican 

en las categorías de noviazgo, matrimonio y amistad, no reconocen que están brindado la relación 

sexual al otro como una forma de agradecimiento, ofrecimiento o mantenimiento de la recompensa 

que le están brindando y de igual manera no cargan con el señalamiento y categorización social 

como prostitutas. 

Así como lo menciona Falconí, R. (2007), en su artículo, las jóvenes que practican lo que 

el categorizo como un tipo de prostitución denominado “las que saben vivir” en la  sub- 

modalidad las “briches” (pg. 32) no se reconocen como prostitutas, al considerar que sus 

actividades no están relacionadas con las actividades ejecutadas por las prostitutas de la calle “sin 

embargo, ellas identifican sus cuerpos como el medio que les permitirá lograr el beneficio del 

matrimonio, la salida del país o, por lo menos, haberla pasado bien mientras intentaba conquistar 

un marido gringo” (pg. 33), es decir que aunque la relación sexual le permite obtener algo que 

necesitan o desean del otro (recompensador), las mujeres no asumen sus conductas como propias 

de la categoría de la prostitución, sino que identifican que su actividad e intercambio sexual les 

permite “vivir bien” al conseguir del otro justo lo que necesitan.  



 

  

 

   
 

Otro artículo que permite vincular la prostitución como una categoría del sexo 

recompensado es el de Franco, G. (28 de febrero del 2013) Las “convenientes”, la dura 

competencia de las prepagos de la revista el Tiempo de Colombia, ya que permite identificar que 

las mujeres cambian de categoría de ser prepago (la cual es reconocida especialmente en 

Colombia, como un tipo de prostitución) lo cual es visto como no viable, para pasar a ser novia o 

como lo denomina la persona entrevistada “convenientes” (son mujeres que son novias de 

narcotraficantes a cambio de lujosos regalos), las cuales buscan quien las “apadrine” 

convirtiéndose en novias de narcotraficantes, ya que el ser novia es una actividad que trae mayor 

beneficio que el ser prepago “por qué los novios son a futuro y las prepago son para una noche” 

(28 de febrero del 2013), resaltando de igual manera que el ser novia tiene mayores beneficios, 

porque solo en el proceso de enamoramiento el pretendiente hace uso de costosos regalos o 

deposita a la pretendida grandes cantidades de dinero para lograr conquistarla, y aun que las 

mujeres están teniendo relaciones sexuales por dinero o regalos pueden hacerlo a través de una 

categoría que no es juzgada, ni señalada socialmente como lo es la prostitución, por lo que dicho 

intercambio se puede dar bajo otras modalidades que le permiten a la mujer tener algunas 

conductas de prostitución sin serlo.    

De esta manera la prostitución entra a ser una de las categorías del sexo recompensado, ya 

que las mujeres brindan la relación sexual para obtener dinero de manera directa del otro que está 

dispuesto a pagar por ella. A diferencia de las otras categorías en las que se da el sexo 

recompensado, en la que dichas recompensas se dan de manera implícita o camuflada en la 



 

  

 

   
 

intención de conquistar, enamorar o cumplir con sus deberes conyugales, pero en la que el 

objetivo es el mismo, el de llegar a una relación sexual.  

Finalmente  y después de conocer las diferentes categorías en las que se puede practicar el 

sexo recompensado a través de las diferentes denominaciones dadas en los países de Latino 

América desarrollados anteriormente, es necesario enmarcar que el sexo recompensado es 

diferente a la prostitución aunque se relacionan, ya que el primero es un concepto más amplio que 

el segundo, al permitir abarcar diferentes modalidades, categorías o formas en las que se puede 

practicar como es el noviazgo, la amistad y el matrimonio, sin necesidad de que las mujeres que 

utilizan el sexo para lograr una recompensa se asuman así mismas como prostitutas, como lo 

menciona Pérez, J. (2003), el sexo recompensado es “la modalidad que utilizan las y los 

adolescentes – jóvenes para obtener beneficios económicos, materiales, en especie o de 

protección con la red social que los rodea, sin que ello implique la profesionalización del trabajo 

sexual y de forma aún más importante es que no asumen la identidad propia de la prostitución” 

(pg. 167). El concepto de sexo recompensado permite reconocer que es una práctica que no se da 

solo en la categoría de prostitución que es reconocida socialmente, sino que también dentro de las 

tres categorías aceptadas y alentadas culturalmente en la que la mujer posee el sexo para recibir y 

mantener lo que se ha determinado como necesario.   

Hasta este punto era necesario reconocer que el sexo recompensado está presente en 

diferentes países de Latino América, aunque en algunos con denominación diferente como es en 

Colombia, Venezuela, Haití, Argentina, Perú, pero en los que se practica con la misma intención. 

Para continuar dando desarrollo al primer objetivo específico establecido en este trabajo de rastro 



 

  

 

   
 

literario, en el siguiente apartado se ampliará la concepción del sexo recompensado especificando 

en cada una de las cuatro categorías. 

Concepción de la categoría matrimonio: 

Para realizar la definición según el análisis sistemático se realizó un rastreo bibliográfico 

donde se encontraron autores como Castro, T., Martin, T.  & Puga, D.  (2008), Valdez,  J.,  

González,  N.,    López,  A.,  Torres,  M.,  Cassandra,  N.,  (2011), Spina (2013) y Guzmán, M. 

(2006) de aquí se  retoman los autores más relevantes como la egresada de la facultad de 

derechos humanos de la Universidad de Deusto la cual es Spina (2013) quien plantea que este 

concepto hace referencia a: “dos cónyuges casados o dos personas que tengan una relación que, 

de conformidad con el derecho aplicable, produzcan efectos equivalentes al matrimonio junto con 

sus hijos solteros menores de edad a su cargo”, partiendo de esto queda en evidencia que hace 

referencia a una relación donde hay dependencia mutua donde de alguna forma podría ser 

emocional por una parte y económica por otra, lo cual podría ser uno de los factores de 

mantenimiento. 

Teniendo una perspectiva más legal del término matrimonio, se encuentran autores como 

Colin y Capitant  (s.f.) citados por Guzmán, M. (2006) y la reconocida abogada colombiana 

participante de la sala civil, los cuales plantean que: “el matrimonio es un contrato...presenta una 

importancia infinitamente mayor que la de los contratos corrientes de la vida jurídica...se trata de 

un  contrato de derecho familiar”, desde aquí se puede evidenciar que es una relación más 

estructurada que posee un carácter legal el cual otorga derechos y deberes tanto a las personas 

que se encuentran dentro de la relación como a los hijos que hayan surgido de este contrato, en 



 

  

 

   
 

esta parte la mujer logra tener una recompensa jurídica o legal, la cual podría aumentar sus 

probabilidades de poseer parte de lo que el conyugue consiga durante su matrimonio y en cuanto 

a la perspectiva social, adquiere un estatus frente a los demás por ser casada lo cual aumentaría 

de esta forma su estatus. 

Concepción de la categoría amistad: 

Para dar desarrollo a la categoría de amistad se hizo un rastreo literario que permitiera 

entender la definición de esta, dentro de las cuales se encontraron los planteamientos dados por 

Ramírez, V., Chirié, F., Góngora K.  & Camacho, F.  (2013) y  García & Soriano (2016), de los 

cuales se toma la perspectiva de García & Soriano (2016) quienes son profesora y estudiante de 

telecomunicaciones de la Universidad de Almería los cuales a partir de entrevistas, 

observaciones, encuestas entre otros dan la definición de amigos con beneficios que se relaciona 

con la categoría amistad que se plantea en el presente análisis sistemáticos; las autoras mencionan 

que los amigos con beneficios son: “las personas que mantienen una amistad y se sumergen en 

una relación sexual...Combina la intimidad psicológica propia de la amistad y la intimidad física 

característica de una relación comprometida”, teniendo en cuenta esta definición se puede dar 

cuenta que esta categoría hace parte de algo más informal pero que incluye aspectos que en otro 

tipo de relación no está, aquí se logra identificar que la mujer tiene un intercambio sexual no solo 

por una recompensa material sino también por el laso de intimidad psicológica lo que podría 

brindarle más confianza a la hora de la intimidad física. 



 

  

 

   
 

Concepción de la categoría noviazgo: 

La tercera categoría del sexo recompensado que se plantea en el análisis seria el noviazgo 

para el cual se tiene como autor de base a Théodore, F. Gutiérrez, J. Torres, P. & Luna, G, (2004) 

quien manifiesta que es; " una relación con “compromiso” hacia el otro, durable en el tiempo, 

pero que no supone necesariamente amor o atracción física hacia la persona, sino cariño o 

agradecimiento", definición seleccionada para delimitar la categoría, teniendo en cuenta que 

según este autor hace referencia a la categoría donde se evidencia más frecuentemente el 

intercambio sexual mediado por una recompensa, ya que aquí se libraría de alguna forma la 

persona que lo realice de perder de alguna manera el rechazo social y la estigmatización pues es 

una categoría que socialmente es aceptada y considerada correcta, y así como se tienen estas 

creencias acerca de lo correcto también habría una expectativa de que la pareja normalmente 

deberá dar detalles, invitaciones, entre otros beneficios materiales, esto hablando desde la cultura 

latinoamericana. 

Partiendo de los planteamientos de Spina (2013), Colin y Capitant (s.f.) citados por 

Guzmán, M. (2006), García & Soriano (2016) y Théodore, F. et. al. (2004) se logra hacer un 

análisis más amplio acerca de esta categoría y el rol de la mujer al encontrarse en este 

intercambio aquí es evidente la aceptación social que se da al sexo recompensado por no ser 

reconocido de esta forma ni bajo este concepto, socialmente se determina un comportamiento 

dentro de cada tipo de relación, por lo menos en el noviazgo se reconoce que es esperado que se 

reciban diferentes recompensas ya sean económica, sociales o materiales esto dependiendo de la 

categoría en el que se encuentren, y por esto es posible pensar que es el rol que la mujer  ha 



 

  

 

   
 

asumido dentro de su vida sexual pues reconoce que si no hay un beneficio material no estaría 

cumpliendo con el comportamiento que socialmente se ha determinado, y empieza a identificarse 

de alguna forma la necesidad de recibir y ser dependiente de la pareja con la cual se encuentre, 

esperando una recompensa en todo momento. 

Concepción de la categoría prostitución: 

Frente a la categoría de prostitución es evidente que se encuentra gran cantidad de 

información pues siempre se ahonda en esta categoría y se dejan de lado los intercambios 

sexuales en las demás, aquí encontramos a Arango, M.  (2006), Romi, J (2006), Cabada, M.  

Montoya, M., Echevarría, J., Samalvides, F.  & Gotuzzo, E.  (2002), Piscitelli, A.  (2009) y Van 

Broeck, A., & López López, Á.  (2015), de estos planteamientos se retoma la definición del 

Doctor Romi (2006) más conocido por escribir sobre temas como medicina legal, psiquiatría y 

sexología quien en este caso está citando a la OMS (1989) para definir la prostitución como: 

"actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier 

otro bien "donde específicamente se hace referencia a beneficios materiales que en la mayoría de 

los casos seria dinero, en la realización del análisis y la búsqueda pudimos dar cuenta que es una 

categoría que según el contexto donde se encuentre puede tener diferentes formas de nombrar 

pero que finalmente hacen referencia a una definición muy similar, por ejemplo en el caso de 

Colombia y en la actualidad se evidencian cambios en las formas de nombrar la prostitución para 

dar fundamento a esto se evidencia en la definición del concepto "Las prepagos" y que según la 

psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana llamada Arango (2006)  hace referencia a una 

modalidad de prostitución que es ejercida en su mayoría por mujeres universitarias donde se da el 



 

  

 

   
 

intercambio con personas de un status social medio o alto en el cual se reciben beneficios no 

únicamente económicos si no materiales y sociales de diferentes tipos como lo son los viajes, 

salidas, asistencia a eventos y diferentes lujos que puedan gozar en compañía de su cliente. 

En el caso de Perú se da un tipo de sexo recompensado dentro de la categoría de 

prostitución donde se llama a las personas que lo practican como Bricheros, según Cabada, 

Montoya, Frine & Gotuzzo (2002) como  “cualquier hombre o mujer entre 15 y 50 años de edad, 

visitante habitual de bares y discotecas cercanas a la plaza de armas de la ciudad, que admitió 

haber tenido relaciones sexuales con viajeros extranjeros en los 12 meses previos al estudio”, este 

autor plantea que este intercambio sexual se da mediado por una recompensa material y una 

mejora en estilo de vida, la persona que se está prostituyendo lo hace con la finalidad de 

compartir los días de estadía del viajero y gozar de los gustos que el mismo se de tales como 

hospedaje, alimentación, participación en tours, fiestas, entre otras actividades que estén 

planeadas en el viaje del turista. 

Lo anterior se relaciona ampliamente con un término desarrollado en Argentina el cual es 

más general y lo plantean Van Broeck, A., & López, Á. (2015) quienes definen el turismo sexual 

entendido como:  “actividad comercial consistente en comprar y vender actividades sexuales 

específicas con la condición expresa de que el turista tenga como propósito principal o único de 

su viaje el consumo de servicios sexuales, es aplicable a sólo una parte de una realidad 

caracterizada por interacciones de distinto tipo entre dos o más personas que se involucran en una 

relación sexual; además de que los viajes suelen tener muchas motivaciones de las cuales el sexo 

(incluido el comercial) es sólo una” partiendo de lo anterior es posible darse cuenta que aquí las 



 

  

 

   
 

agencias que preparan el tour tienen desde su inicio en cuenta la motivación del viajero por el 

turismo sexual, este autor deja en claro que el tipo de recompensa en este caso es económica pues 

el valor vendría de alguna forma incluido desde la toma del paquete turístico. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Piscitelli, A. (2009) se identifica que una 

categoría podría dar inicio a otra, este sería el caso de la prostitución en brasileras de la cual da 

una explicación amplia del tipo de comercio que se da, aquí se puede encontrar que inicia la 

relación de prostitución con turistas, en su mayoría italianos según lo determinado en el estudio, 

donde la trabajadora sexual busca continuar en contacto con el cliente buscando llegar a 

conseguir otro tipo de relación como sería el matrimonio o noviazgo con para así continuar 

recibiendo permanentemente recompensas a cambio de sexo para poder sustentar a sus familias, 

dentro de esta búsqueda el autor deja en evidencia únicamente el interés económico mas no el 

sentimental ni social. 

Entendiendo que la tecnología trasciende y cada vez tiene un rol más importante en la 

sociedad se encuentra otro tipo de intercambio sexual como lo sería el cibersexo definido por 

Villacorta, A. (2005), el cual plantea que este tipo de relación da mayor relevancia a la relación 

simbólica por encima del contacto físico con la pareja, pero donde se da también un intercambio 

sexual pues se da espacio a las fantasías de cada uno y se satisfacen por medios electrónicos 

como escritos, fotos, llamadas y videos, pero el autor plantea que también se da espacio para 

sentimientos como en la relaciones presenciales como lo sería la decepción y la experimentación, 

para dar más fundamento teórico se retoma a Millán, T. (2006) quien define este tipo de relación 

como "Una nueva forma de relacionarse con el otro a nivel sexual, estimulando determinados 



 

  

 

   
 

aspectos de la persona que van más allá del contacto físico, sustituyéndolo o complementándolo". 

Con lo anterior se puede reconocer que los autores tienen visiones bastante similares acerca de 

este tipo de nuevo intercambio dando así lugar a que este se incluya en una de las categorías del 

proyecto la cual podría depender de la formalidad de la relación que se tenga, haciendo un 

resumen de lo tratado hasta el momento se evidencia que se dio fundamento teórico a cada una de 

las categorías planteadas en el análisis por, ende se procede a retomar otro de los conceptos 

claves como lo sería los factores psicosociales que predisponen la práctica del sexo 

recompensado. A continuación, se encuentra un recorrido de los autores encontrados en 

diferentes países de Latinoamérica. 

Factores psicosociales en el sexo recompensado: 

Para llegar a este punto, era necesario tener en cuenta las condiciones en las que se dan las 

prácticas del sexo recompensado en los diferentes países de Latinoamérica, para tener mayor 

orientación e identificación de los factores psicosociales que de alguna manera predisponen o 

influyen a la hora de iniciar o involucrarse en tales prácticas. Ahora bien, se analizarán los 

factores predisponentes en cada una de las categorías trabajadas en este análisis, para tener mayor 

conocimiento de los factores que son y han sido determinantes a lo largo de la historia. Los 

factores identificados en la categoría de prostitución son: la disfunción familiar, carencias 

económicas o pobreza, la repetida agresión, el abuso o violencia sexual y la participación del 

papel del género en la sociedad. En la categoría de noviazgo y amistad: Carencia de una figura: 

protectora, proveedora y de autoridad, carencias afectivas y Roles tradicionales de género. Y en 



 

  

 

   
 

la categoría de matrimonio: Situaciones económicas, la maternidad – hijos y necesidades o 

carencias afectivas. 

Factores psicosociales asociados a la categoría de prostitución:  

Durante la historia, se han realizado múltiples investigaciones que dan a conocer 

diferentes aspectos causales de la categoría denominada Prostitución; las más comunes están 

relacionadas con mecanismos económicos y comerciales; como lo plantea Espinosa (S.f) “La 

prostitución es una de las actividades que con frecuencia llevan a cabo para obtener recursos 

económicos” (pp. 6). Sin embargo, existen diversos factores que dan lugar al desarrollo de la 

prostitución en las diversas culturas o comunidades: Salamanca, Sepúlveda & García (2011) 

mencionan en su escrito “Relatos de vida de mujeres que ejercen la prostitución; factores 

psicosociales y perspectivas a futuro” diferentes factores que podrían ser causantes para iniciar 

en el trabajo sexual: La disfunción familiar, carencias económicas o pobreza, la repetida agresión, 

el abuso o violencia sexual y la participación del papel del género en la sociedad. Ante esta 

última, el autor plantea que el hombre ha venido explotando al sexo femenino y a la “prostituta”, 

limitándolas al acceso productivo (laboral) y simultáneamente haciendo que dependan 

económicamente del sexo masculino; por lo que las mujeres se ven obligadas a “ofrecer su 

cuerpo a cambio de manutención económica” (pp. 33) teniendo en cuenta que su trabajo o rol 

dentro del hogar no es remunerado ni reconocido como productivo o importante. Pero ¿a qué se 

debe esto? esta situación desigual, partiendo de los planteamientos de Espinosa (s.f) y Páez, et. Al 

(2015) parten desde el hogar, ya que es ahí donde se determina, en función del género los roles 

que se ocupan en el interior de la familia (pp. 1).  



 

  

 

   
 

En este sentido, los modos de ser mujer u hombre en la cultura mexicana, va estar 

asociada al sexo biológico; y esto se ha visto a lo largo de la historia puesto que los roles de 

género estas socialmente constituidos, atribuyendo características específicas por el simple hecho 

de ser hombre o mujer. Y aunque estas diferencias han cambiado a través de la historia, sigue 

manteniéndose en la línea de la desigualdad. De igual manera, la concepción de mujer en la 

sociedad actual, el cómo conciben su sexualidad, va a ser determinante pues tal significación es la 

que las lleva a concebir o entender el sexo como un medio el cual permite tener acceso a bienes 

ya sean estos económicos, sociales o materiales. En palabras de Páez, et. Al (2015) “Las 

identidades masculinas y femeninas y los roles de género están social e históricamente 

constituidos, por tanto, están sujetas a las miserias y a los vasallajes de la cultura patriarcal y en 

general, a todos los fenómenos socioculturales” (pp.  6)  por lo tanto, esta cuestión de inequidad 

de género puede repercutir en el bienestar individual y colectivo; cómo se logra evidenciar en la 

investigación de Espinosa (s.f) con menores de edad en situaciones de calle, que hay una gran 

diferencia de vivir en la calle cuando lo hace una niña; puesto que para “ellas” la calle es más 

riesgosa por la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan día a día ante la sociedad. Es por 

ello, que deben de pensarse o llevar a cabo estrategias distintas a las de los niños, para protegerse 

en tal situación. Una de estas estrategias según lo observado por este autor, es el mantener 

relaciones sexuales a cambio de bienes materiales, ingresos económicos, protección, favores o 

droga (sexo recompensado).  

Por su parte, se encontró que la dinámica familiar es uno de los factores que predisponen 

las practicas del sexo recompensado, específicamente en la categoría de prostitución, pues 



 

  

 

   
 

autores como Salamanca, Sepúlveda & García (2011) mencionan y dan  relevancia a las 

experiencias tempranas, aprendizajes, relaciones con padres y hermanos, vínculos, abusos o 

maltratos dentro de esta, ya que van a ser determinantes para la concepción que damos de mujer. 

Según el Instituto de la Mujer y los estudios realizados por Torrens (1997) citado por  Salamanca, 

Sepúlveda & García (2011) es frecuente que la mujer prostituta carezca de vínculos con su 

familia de origen, siendo este precedente o consecuencia de su situación (pp. 33) de igual manera, 

Souza (2000) citado por Salamanca, Sepúlveda & García (2011) afirma que gran parte de las 

mujeres que practican el sexo por dinero, vienen de hogares inestables desorganizados o 

prácticamente desechos, en los que la ausencia física y/o psicológica de alguno de los padres o 

ambos es muy común (pp.  34) por lo que podríamos decir que tal situación constituye un factor 

de riesgo en los hijos. Y cuando en esas condiciones existen situaciones de violencia o maltrato 

van a constituir un factor de riesgo para que esta mujer se prostituya. Las agresiones entonces, 

pueden ser un factor predisponente para esta práctica, como lo plantea Hidalgo, Medina, García 

& Lozano, (1991) citados por Salamanca et. Al (2011) “las causas de la prostitución en jóvenes 

menores de 20 años corresponden a la violencia en el hogar y es relevante en la población 

comprendida entre los 9 y 10 años (…) muchas mujeres reportan ser agredidas verbal y 

físicamente por padres, patronos y en general familiares. Añadiendo, además, el abandono 

temprano por parte de los padres, la deserción escolar y la excesiva pobreza en el hogar” (pp. 34). 

En esta misma línea, el abuso o la violencia sexual en la historia de vida del sujeto, también 

puede ser uno de los factores que pueden considerarse una de las causas para el inicio de la 



 

  

 

   
 

prostitución. Esto en palabras de Espinosa (S.f) es la iniciación sexual traumática y/o precoz en la 

vida de la mujer (pp.33) 

Con respecto a la Pobreza, puede considerarse uno de los factores más relevantes y 

causales en el ejercicio de la prostitución. En México, por ejemplo, este fenómeno es uno de los 

problemas sociales más sobresalientes en toda América Latina (pp. 6) Por lo que las situaciones 

de pobreza en la que viven las personas: falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas 

para llevar una vida digna “alimentación, vivienda, educación etc.” obligan a estos sujetos a 

involucrarse por iniciativa propia en el ejercicio de la prostitución. Ante esto, la situación 

política, económica y social de un país juega un papel fundamental, puesto que su 

funcionamiento va a incidir de manera directa en la sociedad. Entonces, situaciones o 

problemáticas como el desempleo, la falta de ingresos, niveles bajos en educación etc. pueden ser 

consecuencia de la exclusión, marginación o segregación social de un país. Tal es el caso en 

Haití, en donde la pobreza extrema obliga a sus habitantes a tomar alternativas para sobrevivir. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocupa el puesto 108 en el 

índice de desarrollo humano, donde el 65 % de la población vive por debajo de la línea de la 

pobreza y donde la esperanza de vida no supera los 50 años (pp. 1). Un estudio denominado “los 

Cascos azules cambiaban sexo por comida y violaban a menores en Haití, revela las cómo 

decenas de mujeres haitianas, tienen que someterse no solo al llamado “sexo de sobrevivencia” 

(intercambiar sexo por comida), sino también, a ser abusadas o maltratadas sexualmente. Aquí, la 

protección para estos menores, en la mayoría de casos queda impune ya que los gremios amparan 

a los que cometen el abuso. Como lo plantean: “En más de 300 denuncias las víctimas eran 



 

  

 

   
 

menores, y sólo una fracción de los perpetradores fue a parar a prisión. Jurídicamente, la ONU 

está limitada para actuar. No tiene jurisdicción sobre los cascos azules y la sanción de los 

responsables corresponde a los países que aportan los efectivos militares”. Ante esto, se logra 

observar, no solo que las condiciones de vida obligan a las personas a tomar alternativas para 

poder sobrevivir, sino el como tales condiciones están generadas por las desventajas económicas 

y propias del país que está siendo direccionado por su funcionamiento social y político.  

A diferencia de la categoría de prostitución, existen otros tipos de relaciones que al igual 

que esta, se llevan a cabo para obtener recursos, pero no necesariamente económicos, tal es el 

caso de la categoría llamadas noviazgo y amistad. En este tipo de relaciones conlleva aspectos 

asociados a lo afectivo y lo social. A continuación, se presenta los factores psicosociales que 

predisponen a estas dos categorías. 

Factores psicosociales asociados a la categoría de noviazgo y la amistad:  

Hasta aquí, se podría decir que iniciar en el ejercicio de la prostitución, aunque sea por 

diferentes motivos o causas, siempre va dirigida a un mismo fin, y es el obtener por medio de esta 

relación una transacción económica entre quien hace la oferta y quien la demanda. Pero ¿qué 

pasa cuando esa transacción se da en otro tipo de relación, y esa transacción no necesariamente es 

económica? Con relación a ello, Morales & Díaz (2013) nos plantea que, en todas las etapas del 

noviazgo, las atribuciones están vinculadas con la palabra amor, por lo que se sigue asociando 

este fenómeno como afectivo social: involucra cuestiones de sentimientos y se le atribuye 

significados afectivos (pp.8). Sin embargo, Pérez (2001) citado por Medina et. Al (2011) sostiene 

que todos los sistemas (individuales o de grupo, como la misma pareja) se orientan a ubicarse en 



 

  

 

   
 

una situación de estabilidad, equilibrio o paz, donde consigan su propia auto organización y 

tengan el menor desgaste, lo cual, según esta postura teórica, se consigue mediante la satisfacción 

de las necesidades o carencias que se pueden tener o experimentar” (pp.69) ante esto, 

involucrarse en una relación de pareja, que cumpla con las expectativas o necesidades 

personales puede generar estabilidad ya sea económica, social o material. Tal es el caso, en 

relaciones de pareja (matrimonio-Noviazgo) que se conservan unidas por el simple hecho de que 

su pareja o el estar en la relación le brindan estabilidad y en esta pueden obtener recursos para la 

manutención, seguridad y protección y la conservación de la especie y la tarea de cuidar, criar y 

preparar a los hijos para la sobrevivencia y la vida futura. Por su parte, para mantener o conservar 

la relación, se deben de tomar alternativas o estrategias comportamentales para lograrlo; según 

estos autores, una de las estrategias que llevan a cabo los varones en la relación, es mostrar una 

serie de características de personalidad que los muestran como una figura de: protector, 

proveedor y autoridad (pp. 70) tal postura, hace que la mujer se sienta segura, no solo para la 

obtención de recursos, sino de que se sienta protegida en su sobrevivencia: esto es, que 

permanecen al lado de su pareja por el dinero, la protección y la seguridad que este les pueda 

aportar.  

En la actualidad, la permanecía o conservación de una pareja, está basada en la 

satisfacción de las necesidades sean están mutuas o personales; en unas relaciones, por ejemplo, 

pueden primar las necesidades asociadas con el amor: el apoyo, la disponibilidad, la 

comunicación, la demostración de afecto, la capacidad de resolver conflictos etc; en otras puede 

primar lo que brinda la pareja, pero en cuestiones sociales o materiales, que da la pareja: objetos, 



 

  

 

   
 

dinero, estatus etc. Puede existir el caso, en el que tenga a la pareja, pero solo brinda una parte de 

“lo que necesito”, por ejemplo: “estoy con mi pareja, me brinda su amor, apoyo incondicional y 

estoy con él porque lo quiero”, pero este no brinda aspectos económicos o materiales; por lo que 

busca involucrarse en otro tipo de relación que pueda brindar de lo que falta o carezco. Esto, 

según lo planteado por Bauman (2009) citado por Páez et. Al (2015) tiene que ver con la 

configuración del vínculo, sosteniendo que en la actualidad los vínculos afectivos se configuran 

como “relaciones de bolsillo”, esto es que las personas sacan provecho de las relaciones, solo 

cuando detectan necesidades afectivas, sexuales, sociales o económicas; por lo que se establecen 

vínculos casuales, denominados en el léxico común como amigovios, amigos con derecho o 

relación informal (pp. 5) representando así mismo, estar en una relación sin compromiso o 

formal. Ahora bien, existe un tipo relación formal, llamada esta como categoría de matrimonio, la 

cual es reconocida socialmente como familia y en donde se construyen nuevas dinámicas 

relacionales como el tener hijos. A continuación, se expone los factores predisponentes que 

priman en esta categoría. 

Factores psicosociales asociados a la categoría de matrimonio:  

Romo (2008) afirma que en las relaciones de pareja que son formales (categoría de 

Matrimonio) existe un indicador importante de la formalidad: 1. duración y la estabilidad 2. que 

la relación sea “pública” y con el consentimiento de los padres, asociándose, además, con el 

respeto y la seriedad de la relación, en donde se debe dar lugar a la otra persona, dedicándole 

tiempo y atenciones (pp. 6). Ahora bien, cuando se escucha la palabra matrimonio, 

inmediatamente se asocia a conceptos como unión, legalidad o familia. Una de las estrategias 



 

  

 

   
 

psico socioculturales que según Medina et. Al (2011) se emprenden en la vida de pareja para su 

permanencia o conservación, es la formación de la familia, promoviéndose con esta el 

apareamiento con fines reproductivos (cuidado de los hijos) (pp. 61) pero ¿verdaderamente esto 

sucede? ¿Acaso las familias procrean para su permanencia? Un estudio realizado por estos 

autores revela algunas de las estrategias o comportamientos que tienen 75 parejas casadas de la 

ciudad de México para su permanencia. Tal estudio se basó en 4 reactivos específicos: 1) ¿Para 

qué se casó con su pareja? 2) ¿Por qué considera que vive o está con su pareja? 3) ¿Qué tipo de 

problemas que le hayan hecho pensar en la separación ha tenido que enfrentar con su pareja? Y 4) 

¿Por qué no ha dejado a su pareja después de los problemas? En el primer reactivo, se obtuvo que 

en los hombres: los motivos para casarse con la pareja son de tipo afiliativas (10.6%): tener 

compañía; tener una pareja; compartir; estar juntos; tener convivencia; por su parte, en las 

mujeres prima la categoría de trabajo en conjunto (8.5%): tener apoyo; desarrollar proyectos; 

crecer juntos; para aprender de él. Observe, que ambos sexos reportar encontrar en su pareja 

apoyo, compañerismo, afiliación, familia o trabajo en equipo. Lo que podría considerarse que lo 

que lleva a una pareja a consolidarse, son esas ganas de forma una familia, de manera que con 

esta conformación se tenga beneficios no solo afectivos, sino también afiliativas o de trabajo 

conjunto. En analogía, el 4.3% de las mujeres de esta encuesta reportan que las razones por las 

que viven o permanece con la pareja son para cubrir necesidades o carencias; es decir, lo que esta 

recibe de su pareja: “Me atiende; economía; lo que me da; tiene trabajo; me da respeto ante la 

sociedad; moral; encuentro lo que necesito; me hace sentir importante; detalles” (pp. 65) esto, 

podría servir de soporte, para afirmar que en las relaciones de pareja sigue primando “el amor” 



 

  

 

   
 

como se mencionaba anteriormente, y los sentimientos que se derivan de este. Sin embargo, 

existen relaciones en las que no prima “el amor” sino lo que “mi pareja” puede brindar: aspectos 

sociales, materiales o económicos. Un aspecto importante, que se evidencia igualmente en tales 

encuestas, es el hecho de que los problemas o enfrentamientos de las parejas giran en torno a 

problemas económicos (18.2%), puesto que reportan la necesidad de cubrir sus necesidades o 

carencias, particularmente las de tipo económico, y falta de razones suficientes para ello (pp. 65). 

De lo anterior, se puede concluir con respecto a la pregunta inicial, que no necesariamente 

en una relación de pareja se procrea para mantener la misma. El cuidado de los hijos, si bien 

puede generar problemáticas o falencias en la relación, por lo que no es el tener un hijo lo que 

influye en la conservación de la pareja, más bien, es el hecho de lo que el tener hijos conlleva: las 

obligaciones, cuidados o compromiso. Muchas relaciones, aunque están juntos y tienen hijos; su 

permanencia se debe es a las obligaciones que comparten mutuamente, el hecho de tener hijos, 

por ejemplo, implica no solo un cuidado, sino también una serie de “obligaciones” tanto afectivas 

como económicas: “puedo estar con mi pareja, aunque no lo quiera” y esto solo porque cumple 

con las necesidades personales o individuales (brinda estabilidad y bienestar). Además, como no 

existe un vínculo afectivo con la pareja, ambos miembros pueden tener o conservar una pareja 

distinta a la que tienen establecida. Tal como lo plantean estos autores, “la pertenencia a un grupo 

(pareja o familia), la conformación de un territorio individual o grupal (tener algo propio que 

cuidar y no perder, como el hogar, proyectos conjuntos, seguridad económica) constituyen la 

base que favorece la conservación o permanencia con la pareja” (pp. 69). 



 

  

 

   
 

Hasta aquí, se ha dejado explicito los diversos factores psicosociales que predisponen a 

las prácticas del sexo recompensado según las categorías en las que se dan. Esta identificación se 

logró por el rastreo literario que se ha venido trabajando a lo largo del análisis sistemático. Por su 

parte, se puede observar que, a nivel general, la mayoría de los factores están asociados a 

cuestiones económicas y/o carencias afectivas; además, de la importancia que otorgan al 

contexto, las relaciones, circunstancias, y demás con las que interactuamos, pues son 

determinantes a la hora de concebirnos como personas y sujetos sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

6. Materiales y método 

6.1 Diseño 

Este análisis sistemático de la literatura se llevó a cabo tomando información de diferentes 

fuentes, como lo son artículos, libros, investigaciones y bibliotecas tales como son Redalyc, 

Scielo, Scopus, E-Libro, Ebrary, ProQuest, Google Books, Athena Digital, Biblioteca Nacional 

del Perú, Biblioteca Digital Mundial, Universidades de Chile, Cooperativa de Colombia, del 

Valle, entre otros; los cuales permitieron el desarrollo y rastreo de los conceptos claves del 

análisis tales como: sexo recompensado, categorías del sexo recompensado, factores 

psicosociales predisponentes a la práctica del sexo recompensado. Lo anterior se realizó a través 

del enfoque cualitativo el cual permite retomar y analizar todo el rastreo literario de los artículos 

y textos que permiten sustentar y desarrollar los objetivos aquí propuestos, por lo que se tiene un 

alcance descriptivo (pg. 80) que según Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2010) permite 

la recolección de información detallando cada una de las categorías y variables centrales de este 

trabajo, dando lugar no solo a mencionarlos sino también a describirlos y relacionarlos entre sí 

para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos.  

Los criterios de inclusión de los artículos son textos en una base de datos, revista científica 

o universidad con credibilidad suficiente para aporta al análisis, teniendo en cuenta los artículos 

revisados se ordenaron en diferentes matrices que se encuentran a las cuales se pueden acceder 

por medio de los link de anexos; se crearon tres tipos de matrices, de las que una contiene 

información general de los artículos finales llamada tabla de artículos finales (Anexo 2), la 

siguiente donde se hace análisis del contenido de los artículos desarrollados por cada una de las 



 

  

 

   
 

integrantes del grupo llamadas análisis de contenido y el nombre de la persona que lo realiza 

(Anexos 3, 4 y 5), finalmente se dejan plasmadas las citas que aportan al desarrollo del texto y 

demarcando a cual eje temático aporta, esta matriz es llamada Artículos-Citas (Anexos 6, 7 y 8). 

De igual manera se tiene en cuenta como criterio de inclusión las palabras claves de este trabajo 

que son sexo recompensado, categorías de amistad, matrimonio, prostitución y noviazgo, las 

cuales se buscaron dentro de los textos seleccionados o que estuvieran en relación con estas y con 

la definición de sexo recompensado dada por Theodore et. al. (2004) que en este análisis se toma 

como centralidad, sin dar relevancia a que la conceptualización fuera distinta. También se tuvo en 

cuenta que los artículos sean publicados y se refieran a la población femenina Latinoamericana. 

Como criterio de exclusión se tuvo en cuenta los artículos que no hablen de las cuatro 

categorías aquí planteadas (noviazgo, matrimonio, amistad y prostitución), además se excluyeron 

los textos que no tuvieron en cuenta la población femenina Latinoamericana así mencionaran 

alguna de las categorías. Otro criterio de exclusión son los artículos que, aunque mencionaran 

algunos aspectos relevantes de algunas de las palabras claves no tenían la conceptualización o 

definición con mayor peso para sustentar y permitir dar desarrollar al presente análisis literario.  

En conclusión se rastrearon la totalidad de 38 textos, los cuales fueron seleccionados para 

desarrollar el presente análisis literario, todos son nombrados en el análisis sistemático aun que 

dependiendo del aporte se profundizo más en algunos que son los que se encuentran en el marco 

referencial ya que estos aportaron para ampliar el conocimiento y comprensión de cada una de las 

palabras claves aquí mencionadas e identificar la investigación, conceptualización y relevancia 

que ha tenido el tema del sexo recompensado desde las cuatro categorías en Latinoamérica.  



 

  

 

   
 

6.2 Materiales 

Para el desarrollo del presente análisis literario se hizo uso de las bibliotecas virtuales como 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de la Habana-Cuba, 

Universidad de Manizales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de granada, 

Universidad de Chile, Athenea Digital, Biblioteca Digital Mundial, Biblioteca Nacional de Perú, 

Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de 

Occidente, Universidad Javeriana, Universidad Pontificia Bolivariana, razón por la que la 

herramienta de internet, Google, Google Books fueron de gran utilidad para este rastro. 

Otro material aquí utilizado fue la realización de matrices en las cuales se registró la 

información encontrada en cada uno de los artículos, organizada de la siguiente manera: 

 Matriz de resúmenes: re realizó resumen a cada uno de los artículos indagados, con la 

información que aportaba a los conceptos claves del análisis sistemático, así como 

información del autor y el país.  

 Matriz de contenido: Se analizó la información de los artículos, con la información clave 

de los conceptos claves del análisis. 

 Matriz de citas: Se seleccionaron las citas a utilizar para el contenido del análisis 

sistemático.  

 Matriz de artículos: Se anexaron todos los artículos que se utilizaron para la realización 

del análisis. 

A partir de la organización de las matrices se realizó una reseña de cada uno de los 

artículos encontrados que estaba relacionado al tema aquí tratado, en las cuales se mencionaba el 



 

  

 

   
 

país y población sobre la que trataban, las condiciones, situaciones o contextos en las que se 

desarrollado el tema dado en dicho artículo, puntos centrales del articulo y se concluyó con el 

aporte que podría hacer dicho documento al desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos en 

este análisis literario.   

Anexo 1 

Para leer la siguiente tabla es importante tener en cuenta que se retoman las fuentes de 

información investigadas al lado de cada una se coloca el número de artículos incluidos que se 

encontraron en cada una, después se expone el rango que abarca la búsqueda y los conceptos 

principales investigados y para finalizar se expone el listado de los países latinoamericanos de los 

cuales se encontró información que aporta a la temática y al lado de cada uno la cantidad de 

artículos de cada país. 

FUENTES DE INFORMACION AÑO CONCEPTO UBICACIÓN 

*Redalyc. (3) 

*Scielo. (4) 

*Scrib. (2) 

*Periódico: El nuevo Harald. (1) 

*Scopus. (1) 

*Science direct. (1) 

*Google Books. (4) 

*Athenea Digital. (1) 

*Biblioteca Nacional de Perú. 

*Universidad Pontificia Bolivariana. (1) 

*Universidad de Chile. (1) 

*Universidad de Costa Rica (1) 

*Universidad de la Habana-Cuba. (1) 

*Universidad de Manizales. (1) 

A partir 

del año 

2000 al 

2017. 

*Sexo 

recompensado 

*Factores 

psicosociales 

*Categorías del 

sexo 

recompensado 

(noviazgo, 

prostitución, 

matrimonio y 

amistad) 

Latinoamérica 

*Colombia (9) 

*Argentina (6) 

*México (8) 

*Costa Rica (1) 

*Cuba (1) 

*Chile (4) 

*Brasil (2) 



 

  

 

   
 

Anexo 1: Esta tabla se realizó con la información recopilada en las diferentes bases de datos, 

enunciadas previamente.  

 

 

7. Resultados 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del análisis sistemático está orientado en 

identificar los factores psicosociales que predisponen las prácticas del sexo recompensado, se 

inició un proceso de rastro literario, de manera que se obtuviera información necesaria de los 

conceptos claves del análisis: categorías, sexo recompensado y factores psicosociales, esto para 

*Universidad de granada. (1) 

*Congreso de la Asociación 

Latinoamericana. (1) 

* Revista Peruana de Medicina. (1)   

* Horiz Antropol. (1) 

*Revista: Enseñanza e Investigación en 

Psicología. (1) 

*Saude Soc. (1) 

*Papers revista de psicología. (1) 

*Periódico el tiempo. (1) 

*Revista Española de Educación Comparada. 

(1) 

*Revista: La Nación. (1) 

*Periódico: Maduradas de Venezuela al día. 

(1) 

*RPP noticias. (1) 

*Anuario IEHS: Instituto de estudios 

históricos sociales. (1) 

*Congreso nacional de sociología. (1) 

*Aposta revista de ciencias sociales. (1) 

*Centro de políticas públicas UC. (1) 

*Perú (4) 

*Haití (1) 

*Venezuela (2) 

 



 

  

 

   
 

finalmente llegar a un análisis y categorización de los factores psicosociales en cada una de las 

practicas del sexo recompensado en Latinoamérica.  

Con respecto a uno de los objetivos del análisis: Indagar y reseñar información acerca de 

los conceptos: Sexo recompensado y factores psicosociales, se logra identificar que este es un 

tema sobre el cual no se ha tenido mayor exploración o interés, y esto puede estar relacionado al 

no reconocimiento de que el sexo continúa siendo en nuestra actualidad una estrategia que 

permite cubrir demandas o necesidades que se dan en la sociedad. El sexo recompensado ha sido 

más bien evadido o camuflado a través del concepto prostitución, colocándolo como una práctica 

que se lleva a cabo en ciertas condiciones económicas y sociales, y quienes tienen un 

comportamiento especifico por el cual pueden ser reconocidas como prostitutas, sacando esta 

posibilidad de otras categorías de relación como es el noviazgo, la amistad y el matrimonio.   

La prostitución ha sido la practica más reconocida e investigada socialmente como se 

evidencia en artículos y textos como los de Blanch, M. (s.f), Arango, M. (2006), Romi, J (2010), 

Bermúdez, A. Gavina, A. & Fernández, H. (2007) y Falconí, R. (2007), en donde esta ha sido 

reconocido socialmente como la práctica en la que se tiene relaciones sexuales con otros para 

obtener una recompensa que en su mayor parte es netamente económica, como lo menciona 

Blanch, M. (s.f) es una “Actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales 

con otras, a cambio de dinero” (pp. 3), y de igual manera para este autor es la práctica más 

antigua del mundo, y aunque si ha sido una práctica que se ha mantenido a pesar de todos los 

cambios sociales (por lo que en cierta medida tiene que haber sido aceptada por esta misma), las 

mujeres que practican la  prostitución es una población que ha sido estigmatizada y relegada, 



 

  

 

   
 

razón por la que es difícil reconocer dentro de la sociedad que esta práctica tan “deshonrada” 

pueda vivirse en una manera parecida dentro de las categorías que son las aceptadas y enaltecidas 

como es el noviazgo, el matrimonio y la amistad.   

Dentro del recorrido literario que se realizó, se logra evidenciar igualmente como en las 

categorías mencionadas anteriormente (matrimonio, noviazgo y amistad) también se llevan a 

cabo acciones que implican algún tipo de intercambio o recompensa, tal como en la categoría de 

la prostitución; solo que en estas no necesariamente se practica el sexo por cuestiones 

económicas como en la prostitución, sino también por la obtención de beneficios sociales y 

materiales por parte de la pareja.  

La cuestión es, como dentro de la sociedad latinoamericana el simple hecho de estar 

dentro de una relación de noviazgo se cataloga como algo “normal” que la pareja “regale cosas” 

(Theodore et. al, 2004), desde esta perspectiva se podría decir que es algo normal el hecho de que 

mi pareja por voluntad propia obsequie objetos o demás, pero ¿Qué pasa cuando se está dentro de 

este tipo de relación (noviazgo) solo por el hecho de los beneficios que la pareja pueda dar? 

Además, de que implica estar sexualmente con esa otra persona para obtener los beneficios y 

satisfacer mis necesidades personales. Por su parte, ¿Qué pasa cuando no se está dentro de un 

tipo de relación formal, pero si tiene relaciones sexuales con varias personas por el hecho de 

sentir placer u obtener recompensas que satisfacen mis necesidades personales? Este tipo de 

preguntas llevan a pensar y reflexionar sobre el tema, sobre como en la actualidad el tener 

carencias o estar en una condición de vulnerabilidad (factor predisponente) no implica estar o 

practicar la prostitución, existen estos otros tipos de relación (categorías) que pueden ofrecer 



 

  

 

   
 

tanto beneficios sociales como económicos; tal como lo plantea Bauman (2009) citado por Páez 

et. Al (2015) existen en la actualidad las llamadas “relaciones de bolsillo”, las cuales no implican 

una relación formal, sino relaciones casuales y temporales que pueden otorgar beneficios 

personales a quienes lo practican, en sus palabras son aquellas relaciones en donde las “personas 

sacan provecho de las relaciones, solo cuando detectan necesidades afectivas, sexuales, sociales o 

económicas; por lo que se establecen vínculos casuales, denominados en el léxico común como 

amigovios, amigos con derecho o relación informal” (pp. 5).   

Por lo tanto, la práctica del sexo recompensado que más se ha evidenciado en las 

investigaciones realizadas en Latinoamérica, es la prostitución; evidenciándose igualmente que 

tal término es denominado de diversas maneras: "las prepago o novias" en Colombia; “las que 

saben vivir”, “trepadoras”, “jugadoras”, “corredoras”, briches, y vaciloneras en Perú; favores 

sexuales en Venezuela; Sexo Recompensado en México y Prostitución en Venezuela, Perú y 

Colombia. Todas estas denominaciones, están asociadas en últimas a conductas sexuales a 

cambio de algo. En este sentido, el sexo recompensado es una de las prácticas más vigentes en los 

países Latinoamericanos, puesto que las relaciones sexuales continúan siendo una de las maneras 

para subordinar y someter a la mujer; haciéndoles interiorizar desde la misma sociedad que el 

sexo puede ser uno de los medios para obtener lo que se necesita o se desea. Por su parte, el sexo 

recompensado en países como Haití, Venezuela y México se ha convertido en el medio para 

lograr sobrevivir en las difíciles condiciones sociales, como lo es la pobreza en la que se 

encuentran dichas mujeres; mientras que en países como Colombia, Perú y México el sexo 



 

  

 

   
 

recompensado ha sido identificado como un medio eficaz para satisfacer los deseos, caprichos o 

estatuto social, al permitirles obtener lo que el consumismo menciona que se debe tener.  

En esta línea, el sexo recompensado va ligado a la concepción que se tiene de la mujer en 

la sociedad “modernista”, la cual no es una mujer libre de decidir, ni tampoco con capacidades y 

habilidades que le permiten mantener una calidad de vida, sino que es una mujer que continua  

siendo sometida pero a través de diferente estrategias, que permiten hacer menos evidente dicho 

sometimiento como lo es por medio de las categorías de noviazgo, matrimonio y amistad, y 

manteniendo la concepción de que la mujer tiene sexo para ofrecer a otro con el que si puede 

sobrevivir y si puede escalar socialmente y satisfacer las necesidades de consumismo social. La 

concepción de mujer en la sociedad actual, el cómo conciben su sexualidad, va a ser determinante 

entonces, pues tal significación es la que las lleva a concebir o entender el sexo como un medio el 

cual permite tener acceso a bienes ya sean estos económicos, sociales o materiales. 

En cuanto a los factores psicosociales, se logró analizar e identificar los diversos factores 

predisponentes en cada una de las categorías. Los factores identificados en la categoría de 

prostitución son: la disfunción familiar, carencias económicas o pobreza, la repetida agresión, el 

abuso o violencia sexual y la participación del papel del género en la sociedad. En la categoría de 

noviazgo y amistad: Carencia de una figura: protectora, proveedora y de autoridad, carencias 

afectivas y Roles tradicionales de género. Y en la categoría de matrimonio: Situaciones 

económicas, la maternidad – hijos y necesidades o carencias afectivas. Por su parte, se puedo 

observar que, a nivel general, la mayoría de los factores están asociados a cuestiones económicas 

y/o carencias afectivas; además, de la importancia que otorgan al contexto, las relaciones, 



 

  

 

   
 

circunstancias, y demás con las que interactuamos, pues son determinantes a la hora de 

concebirnos como personas y sujetos sexuales. 

Con respecto al rastreo, se evidencio que la mayoría de los profesionales que indagan 

sobre el tema del sexo recompensado son sociólogos, antropólogos o docentes. Si bien, se 

encontraron algunos psicólogos, estos no indagan sobre el tema, están enfocados en temáticas de 

humanidades y estudios de familia y desarrollo, por lo que se obtuvo información orientada al 

estudios de la familia desde el ámbito psicológico, información asociada al cómo se construye el 

vínculo afectivo en una relación de pareja, las consecuencias que se derivan en el ejercicio de la 

prostitución, cuales son los factores que influyen en las mujeres que lo practican, información 

relacionada con el poder y la influencia de pareja. De esta manera, desde lo psicológico se tuvo 

poca información, pues tales investigaciones o posturas no profundizan o van más allá de lo que 

siempre se ha estudiado con respecto a la prostitución; hay limitaciones que hacen difícil el 

análisis de la información que ya se ha investigado. Sería excelente, que los profesionales en la 

Psicología también se enfocaran en este tipo de temáticas que de una u otra manera están 

presentes y rigen dentro de la sociedad actual, que realicen investigaciones detalladas sobre el 

tema de prostitución sí, pero asociado también a posibles derivados o tipos de relaciones que 

también influyen psicológicamente a la mujer. Temáticas sobre la salud sexual asociada a este 

tipo de prácticas acarrea no solo información del tema, sino también posibles intervenciones para 

llevar a cabo a culturas o poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, aspectos con relación a la 

prevención no solo sexual y que la mujer tome sus decisiones sin que se vea obligada o sometida 

por las personas, el contexto social o cultural en el que se encuentre. 



 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusión 

Para concluir se tiene inicialmente en cuenta el cumplimiento del primer y segundo 

objetivo específico, ya que a través de un análisis de las bases de datos que se plantean 

anteriormente se logró identificar el sexo como una práctica que ha servido de herramienta para 

la sobrevivencia y adaptación a las condiciones sociales en las que se encuentra cada una de las 



 

  

 

   
 

mujeres que lo practica, además se pudo ver que esta práctica no es reconocida en diferentes 

países de Latinoamérica dentro de las categorías como son la amistad, el noviazgo y el 

matrimonio. La práctica del sexo recompensado que más se evidencio en las investigaciones, es 

la prostitución, solo que esta es denominada de diversas maneras: "las prepago o novias" en 

Colombia; “las que saben vivir”, “trepadoras”, “jugadoras”, “corredoras”, briches, y vaciloneras 

en Perú y “favores sexuales” en Venezuela.  

A través del análisis, se puede dar cuenta que en ocasiones es posible que las mujeres 

practiquen o tengan conductas similares a la de la prostitución como lo sería el intercambio 

sexual mediado por la recompensa dentro de las otras categorías aceptadas socialmente como lo 

sería la amistad, el noviazgo o el matrimonio, y dicha condición impide la posibilidad de generar 

estrategias gubernamentales y familiares, que prevengan o impidan que las mujeres continúen en 

una posición de subordinación o se encuentren en una relación de poder para satisfacer sus 

necesidades materiales, conllevándolas a usar la relación sexual como el medio que tienen para 

lograrlo. 

De igual manera, a través de este proceso es evidente que lo que esta socialmente 

aceptado para las relaciones de la mujer no ha variado a través de la historia, sino que ha sido 

camuflado a través de mensajes implícitos que la menciona como un ser empoderado y un ser de 

derechos, pero que se les enseña desde la misma sociedad que deben de recibir de otros lo que 

ellas desean o consideran que necesitan y que la capacidad y habilidad que tienen es el de 

satisfacer las necesidades sexuales del otro; además que dentro del noviazgo y el matrimonio es 

normal que se obtengan beneficios sociales, económicos y materiales por las que debe de 



 

  

 

   
 

mantener la relación y que la relación sexual es el medio que deben utilizar para agradecer y 

lograr que se mantenga dicha subordinación aceptada socialmente y en la que han introyectado 

que deben pertenecer, pero aquí también se ve la importancia de la formación en el hogar ya que 

a muchas mujeres se les ha expuesto que deben satisfacer de alguna forma a su pareja pues así 

seguirán obteniendo los beneficios que desean y evitaran que se presenten situaciones de 

infidelidad.  

Igualmente, se logra establecer que la mujer continua implícitamente dependiendo de otro 

que en este caso sería la pareja o cualquier otro que tenga los medios para brindar lo que ella 

considera que necesita o carece, pues cuando la pareja no satisface a cabalidad sus necesidades 

materiales la mujer puede recurrir a tener una segunda relación donde también se encuentra 

esperando recibir algún tipo de recompensas que pueden variar según la o las categorías en las 

que se encuentre; Teniendo en cuenta los autores retomados hasta el momento se puede llegar a 

la conclusión que en la categoría de amistad, noviazgo y matrimonio el intercambio sexual se da 

frecuentemente mediado por recompensas sociales como lo sería la buena imagen ante el 

contexto que los rodea y estabilidad económica mientras que en una relación de prostitución es 

evidente que únicamente hay recompensas económicas que son establecidas ya sea por la 

trabajadora sexual y/o su cliente. 

Con respecto al cumplimiento del tercer objetivo específico establecido en este análisis 

sistemático se concluye que efectivamente existen diversos factores psicosociales que 

predisponen a las prácticas del sexo recompensado, pues se logra identificar las diversas causas o 

razones por las que una mujer llega a involucrarse en cualquiera de las categorías del sexo 



 

  

 

   
 

recompensado: Amistad, noviazgo, prostitución y matrimonio; además de que se logra la 

clasificación de estos factores según las categorías. Se evidencia que los factores sociales como 

las relaciones interpersonales dadas dentro y fuera del contexto familiar pueden determinar o 

influir sobre la manera de afrontar las situaciones o circunstancias cotidianas, razón por la cual 

una mujer puede considerar el sexo recompensado como una estrategia que le permita enfrentar y 

superar una situación que le genera posiblemente una inconformidad o de igual manera hacer uso 

de esta práctica como estrategia de evitación ante dichas situaciones.  

Aunque el contexto social ha sido de relevancia como factor predisponente para la 

práctica del sexo recompensado, se identificó que uno de los factores más persistentes en cada 

una de las categorías son las carencias afectivas y económicas: pues se observa que el inicio en 

las practicas del sexo recompensado se debe a un estado de necesidad que no va acorde con la 

condiciones de vida deseadas, anheladas o de calidad, lo que conlleva a la persona a involucrarse 

en algún tipo de relación que pueda darle estabilidad tanto emocional como económica, por lo 

que se podría pensar que el sexo recompensado se practica como medio que favorece no solo el 

mantenimiento emocional o económico de quien lo ejerce sino también el de sus hijos o de las 

personas que están a su cargo, como pasa en la categoría de matrimonio por ejemplo, que muchas 

veces la conservación de la pareja, se debe a los beneficios que esa otra persona ofrece tanto para 

la mujer como para sus hijos. 

 

 



 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Recomendaciones 

A partir del rastreo literario que se realizó en este análisis sistemático de la literatura se 

recomienda para futuras investigaciones indagar acerca de cuáles son las medidas o proyectos de 

los cuales está haciendo uso el estado y la sociedad para prevenir que las mujeres asuman la 

conducta del sexo recompensado como una estrategia para subsistir u obtener bienes materiales, 

sociales y económicos en Latinoamérica.  

De igual manera se recomienda que se realicen más investigaciones, artículos y estudios 

acerca de estas temáticas pues es un tema que según lo revisado tiene vacíos en los cuales se 



 

  

 

   
 

podría profundizar, como por ejemplo desde la psicología cual es el significante que la mujer le 

está dando a las relaciones sexuales teniendo en cuenta lo social y cultural; o desde esta misma 

rama de las ciencias sociales, cuales son y cómo las dinámicas familiares influyen directamente 

en la construcción del yo, concepción de su sexualidad y su rol en la sociedad; también es 

relevante que desde la psicología social se lograra profundizar e investigar sobre el rol que la 

mujer se da así misma dentro de la sociedad que la conlleva a hacer uso de la relación sexual para 

obtener lo que desea o considera que necesita; incluso desde el psicoanálisis se podría indagar 

sobre el placer que puede generarse en el ser subordinada ante el recompensador y sobre el placer 

que se puede tener al poseer el falo o poder que en este caso sería la relación sexual.    

Se propone entonces, que se indague sobre la importancia del rol de la mujer en la 

actualidad, la mujer en los diferentes escenarios de la sociedad, para entender como la mujer se 

construye y define no solo por lo que está establecido culturalmente, sino también por todos esos 

aspectos sociales que influyen a la hora de concebirme sexualmente: relaciones (familia – pareja), 

sociedad etc. Otra recomendación que se da para el lector de este análisis de la literatura es que 

amplíen su concepción del sexo recompensado, ya que no es una práctica que se da únicamente 

en la categoría de la prostitución, sino que se puede presentar y se da en las categorías de 

matrimonio, noviazgo y amistad en la que posiblemente hallan estado. También se sugiere 

realizar una investigación de corte cualitativa que permita conocer cuál es la concepción subjetiva 

que están teniendo las mujeres en la actualidad de las relaciones sentimentales con otras personas, 

de la que se pueda identificar cuál es el rol que consideran debe ocupar tanto la mujer como el 

hombre dentro de la sociedad y cuál es el significado que le dan a la relación sexual, para que de 



 

  

 

   
 

esta manera se logre reconocer cual es la concepción y perspectiva que se le está dando a las 

relaciones sentimentales en vínculo con las relaciones sexuales dentro de la sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Glosario 

 Briches: En Perú, son mujeres que reconocen su cuerpo como un medio que les permite 

conseguir beneficios como el matrimonio, viajes o salir del país (pg. 33). 

 Convenientes: En Colombia son mujeres novias de narcotraficantes que reciben regalos, 

dinero y detalles en el proceso de enamoramiento (28 de febrero del 2013). 

 Puntos: En Perú, son personas que reciben favores sexuales de las adolescentes los 

cuales pueden ser recompensados con “dinero, especies, diversión, viajes; promesas y 

ofrecimientos de trabajo, ascensos, estabilidad, que no siempre se cumplen” (pg. 30). 



 

  

 

   
 

 Veledor: Persona en capacidad de brindar protección ante las situaciones que pueden 

representar un riesgo para la mujer (pg. 269). 

 Prostitución: Actividad que proporciona servicios sexuales mediante alguna forma de 

pago (pg. 31). 

 Noviazgo: Relación afectiva e íntima entre dos personas, por lo general jóvenes que 

sienten atracción física y emocional mutua y que sin cohabitar buscan compartir sus 

experiencias de vida (pg. 29). 

 Prepagos: Este término empleado en Colombia hace referencia a las mujeres en su 

mayoría de estatus socio económico medio alto que se encuentra cursando algún tipo de 

estudio en universidad y que realiza intercambio sexual mediado por la recompensa (pg. 

25). 
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