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Estigmatización, confinamiento y crisis 
sanitaria: una aproximación al trabajo 
sexual quiteño 

Shirley Venegas1 y Abel Ramírez2

El trabajo sexual, entendido como el intercambio de sexo o servicios sexua-
les por dinero u otros beneficios materiales (Aguirre, 2014; Britos, 2009) 
es una ocupación a la que se dedica un amplio y diverso sector de mujeres 
del país. Este sector generalmente está conformado por mujeres pobres 
provenientes de contextos de violencia estructural para quienes raza, es-
tatus de movilidad humana, jefatura de hogar femenina y escasa escola-
rización son claves que determinan el limitado marco de oportunidades 
que las motiva a inclinarse por esta ocupación (Arteaga Cuartas, 2014; 
Outshoorn, 2005). 

El trabajo sexual se adapta y cambia de acuerdo a las necesidades del 
contexto y la época, pero existen elementos como la estigmatización, la 
precariedad, la informalidad y la desprotección laboral que han permaneci-
do invariables desde sus comienzos. En el caso ecuatoriano, tales elementos 
están asociados a su falta de reconocimiento como trabajo dentro de la 
legislación ecuatoriana, al desamparo estatal con énfasis en el tratamiento 
regulacionista bajo un enfoque médico sanitario y el poder del discurso 
religioso (Álvarez y Sandoval, 2013; Clark, 2001) en la creación de una 
imagen dicotomizada de la mujer (madre/puta) (Checa, 2016). 

1 Psicóloga, abogada y Magíster en ciencias sociales con mención en género y desarrollo por 
FLACSO Ecuador. Actualmente trabaja como especialista en género y colabora como psicóloga en el 
Centro de Especialidades Psicológicas del Sur CEPS.

2 Sociólogo, antropólogo y especialista en género, violencia y derechos humanos por FLACSO 
Ecuador. Asesor para la Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria y voluntario para WARMI, 
organización para la asesoría, seguimiento y apoyo a mujeres víctimas de violencia a nivel nacional y 
regional.
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El caso quiteño es la muestra de ello, puesto que, a pesar de los esfuer-
zos de los gremios de trabajadoras sexuales y del ejercicio de su agencia 
para reclamar sus derechos, exigir que su ocupación se desarrolle en condi-
ciones dignas, y que deje de ser criminalizada y reciban atención integral, 
este continúa desarrollándose en condiciones desfavorables (explotación, 
malas condiciones de trabajo, inseguridad, violencia, riesgo) que, a su vez, 
refuerzan su vulnerabilidad, invisibilización, degradación, persecución y 
estado de necesidad (Álvarez y Sandoval, 2013; Wilking, 2015). Trabajar 
en condiciones de inestabilidad laboral, sin acceso a la seguridad social, en 
espacios físicos que no siempre cumplen con la normativa sanitaria nece-
saria o con los requerimientos técnicos mínimos (Ruiz, 2008; 2018), los 
altos costos de las habitaciones, las manipulaciones y estrategias de explo-
tación de los dueños de los locales, la deficiente alimentación, la falta de 
servicios de calidad, la carencia de información, la exposición a estridentes 
niveles de ruido, a enfermedades y a la muerte hacen que, en algunos casos, 
enfrenten situaciones de doble o triple vulneración. 

En ese sentido, el análisis del trabajo sexual es multidimensional y puede 
ser abordado desde diferentes espacios académicos tales como la economía 
política, las memorias, el género, las masculinidades, las violencias, los de-
rechos humanos, el racismo, la clase, la historia, la literatura, la moral, las 
políticas públicas (Andrade, 2007; Hernández, 2002; Parra y Tortosa, 2003; 
Posada, 2017). No obstante, hablar de trabajo sexual es, ante todo, hablar del 
cuerpo y del modo en que en él se inscriben y describen diversas formas de 
vida; diversas formas de pensar, de entender y de enfrentar el mundo de una 
persona: es un territorio en el que se observan disputas, conflictos, estrategias, 
triunfos o afectos (Balderas Domínguez, 2002; Macías, 2014; Ruiz, 2008). 

Hablar del cuerpo femenino en particular es referirse a las diversas formas 
en que históricamente ha sido considerado espacio de reivindicaciones y de-
positario de innumerables imaginarios colectivos que tienen su asidero en di-
ferentes aspectos como la construcción del Estado nación (Andrade, 2007), 
el aparecimiento de instituciones como la Iglesia, la familia, o la educación 
formal (Goetschel, 2007; 1999), que han condenado y acorralado al sujeto 
femenino hacia espacios de sumisión y obediencia vinculadas a la moral y al 
mantenimiento de una organización social patriarcal, machista, inequitativa 
y consecuentemente violenta. En ese sentido, el análisis del trabajo sexual 
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debe considerar la forma en que operan los factores políticos, históricos, eco-
nómicos, culturales, legales y de salud pública en su entendimiento. 

Desde la salud pública, la actual crisis sanitaria ha tenido un fuerte 
impacto en el sector laboral, sobre todo en el informal y el trabajo sexual, 
lo que llevó a que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran que encontrar 
nuevas formas de operar y organizarse para sobrevivir, y con ello posibi-
litar la reproducción de su propia vida y la de sus familias. En el caso del 
trabajo sexual, el toque de queda, el distanciamiento social, las medidas de 
aislamiento y de bioseguridad han determinado el cierre de los burdeles, 
las casas de citas, los bares, las zonas de tolerancia y los sitios de entreteni-
miento, obligando a las trabajadoras sexuales a confinarse en sus hogares. 
Es decir que, las trabajadoras sexuales se quedaron sin la posibilidad de 
ejercer el oficio; quedaron, a su vez, sin los recursos suficientes para cubrir 
los gastos y, en algunos casos, las necesidades básicas. Con la agudización 
del problema, esta condición no cambió sino que se reforzó, y, precisamen-
te por el temor al incremento en el número de contagios por coronavirus, 
las medidas asumidas desde los estamentos de control de la ciudad y el país 
imposibilitaron la apertura de las mancebías por un largo periodo. 

Los clientes y los ingresos económicos desaparecieron; las mujeres vincu-
ladas a la venta de sexo por dinero se encontraron con la imperiosa necesidad 
de buscar formas alternativas de subsistencia: acudir a las organizaciones de 
asistencia social y ayuda humanitaria, o adaptar su trabajo a la llamada “nueva 
normalidad”, la virtualidad (Entrevista a Zelda y Leonela, 06-2020). Cabe 
mencionar que las modalidades en las que opera el trabajo sexual en la ciudad 
quiteña son diversas; al interior del trabajo sexual existe una división de clase o 
estatus –propia del oficio– que tiene implicaciones directas sobre las posibili-
dades de negociación y los ingresos que las mujeres perciben (Laverde, 2012). 

Al respecto, existen diferencias llamativas. Por ejemplo, mientras una 
trabajadora sexual de un night club de la ciudad puede ganar entre USD 
60 y USD 70 la noche3; una mujer que trabaja en las calles y plazas puede 
permanecer durante varios días, en periodos de tiempo de hasta 16 horas 

3 La información se obtuvo de un proceso investigativo que inició en 2017. Las trabajadoras 
sexuales entrevistadas –las mismas que trabajan en distintos burdeles de la ciudad– coinciden en que, 
si bien hay una media de ganancia diaria, esta no es permanente: puede variar entre USD 0 y USD 150 
dependiendo de factores internos, externos, personales, de estatus, localización, ofertas, etc. 
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diarias, a la espera de un cliente por el que apenas pueden cobrar la can-
tidad de USD 10 en un contexto regular (es decir, sin pandemia). Estas 
diferencias de clase se intensifican aún más cuando se considera que mu-
chas trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito (CHQ) son de 
avanzada edad, lo cual tiene repercusiones en sus posibilidades de ejercer 
sus derechos; muchas de ellas aceptan irse con clientes por precios mucho 
menores al sugerido (USD 5 o incluso por una comida4).

En ese escenario, las trabajadoras sexuales han tenido que recurrir a 
diferentes innovaciones, desde sus posibilidades, para generar ingresos y 
poder sostener sus necesidades o las de las personas que dependen de ellas. 
Las trabajadoras sexuales de mayor estatus, por un lado, han recurrido 
al uso de plataformas digitales: las redes sociales (Facebook, Instagram y 
Twitter), que se convirtieron en el nuevo lugar para el ejercicio del trabajo 
sexual (Entrevista a Zelda y Leonela, 07-2020). Las sexoservidoras usa-
ron sus medios económicos para adquirir dispositivos móviles, cámaras 
fotográficas y de video; se unieron a cursos virtuales vinculados con el 
marketing y la publicidad digital para así volver a atraer a quienes, otrora, 
eran sus clientes en los burdeles (Entrevista a Zelda y Leonela, 07-2020). 
Asimismo, se han organizado de distintos modos para llevar el oficio a la 
virtualidad, a hoteles y a departamentos privados. En estos últimos, son 
ellas quienes deciden las condiciones de seguridad y salud favorables para 
aceptar un cliente. 

Mientras que, por otro lado, las trabajadoras sexuales del CHQ han re-
currido a estrategias de marketing más convencionales como, por ejemplo, 
implementar tarifas promocionales o realizar combos de servicios (Entre-
vistas a trabajadoras sexuales del CHQ, 08-2020). Sin embargo, los retos y 
riesgos a los que se enfrentan se han agudizado. Los pocos burdeles que han 
insistido en abrir sus puertas lo han hecho con ciertas medidas de bioseguri-
dad para evitar la propagación del virus que actualmente asola al país. Due-
ños y administradores de los lenocinios, en el mejor de los casos, entregaron 
trajes de bioseguridad, mascarillas de tela y máscaras plásticas, pero muchos 
de ellos siguen operando en la clandestinidad o en condiciones insalubres 

4 La información se obtuvo de un proceso investigativo que inició en 2017. Las trabajadoras 
sexuales entrevistadas correspondían a un sector específico: mujeres que trabajan en calles y plazas del 
Centro Histórico de Quito, y que son madres y jefas de hogar.
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(Entrevista a Zelda y Leonela, 06-2020). La utilería de protección que cu-
bre todo el cuerpo, o una parte de él, si bien las protege, también limita sus 
posibilidades de maniobrar con su cuerpo, herramienta de su trabajo; lo 
cual merma sus posibilidades de ganar o incrementar sus ingresos y pone 
en evidencia el desconocimiento, desde los administradores y agentes de 
control, de las dinámicas, estrategias de negociación, mecánica y estructura 
misma del trabajo sexual (Entrevista a Zelda y Leonela, 06-2020). 

Asimismo, las estrategias y mecanismos usados por las mujeres que ejer-
cen el trabajo sexual, según sus mismas percepciones, ponen en tela de 
duda la preocupación que pueda tener el Estado y el gobierno local en tor-
no al oficio. Adicionalmente, la crisis sanitaria plantea otras dificultades, 
como el acceso a la salud, la carencia de normativas que regulen y mejoren 
las condiciones del trabajo, la ausencia de beneficios laborales, etc. En esa 
escena de incertidumbre, varios son los grupos de trabajadoras sexuales que 
se organizan para evidenciar “las problemáticas que rodean el oficio y para 
exigir derechos que, en última instancia, deben ser transversales a toda la 
población nacional” (Entrevista a Zelda y Leonela, 08-2020; Entrevistas 
a la líder de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del CHQ, 08-2020). 

El panorama, a mediano, corto y largo plazo, no es alentador para el 
trabajo sexual. Por ello, es indispensable acentuar la importancia de poner 
atención a las necesidades de las trabajadoras sexuales para que su ocupa-
ción se lleve a cabo con las condiciones laborales, económicas y de salud 
óptimas; de la generación de normativas que regulen el oficio, los lugares 
en los que es llevado a cabo, y que incidan en la disminución de estigma-
tizaciones y expresiones de violencia; de acompañamiento psicológico; de 
estrategias publicitarias en torno a las condiciones y los contextos de cada 
uno de los grupos de mujeres que llevan a cabo esta actividad, y del aumen-
to de estudios académicos en torno a la sexualidad, el sexo, el disfrute y las 
relaciones de poder. Así también, fortalecer sus capacidades organizativas, 
y su articulación comunitaria y con las diferentes instituciones. 
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