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Resumen 
 

La feminización de la migración es un hecho de nivel planetario con algunas características y 

consecuencias propias de esta actual coyuntura mundial de la movilidad humana. El ingreso y 

protagonismo de las mujeres en los itinerarios migratorias ha hecho crecer el cuantitativo de 

ellas en las trampas del tráfico y la trata de personas. En la actualidad, según informes de la 

Organización Internacional del Trabajo, un 55% de las víctimas de la trata de personas en el 

mundo está constituido por mujeres, objetos de la explotación sexual comercial. Brasil se 

presenta entre los principales países de origen, mientras que la Amazonia brasileña es la 

región con mayor cantidad de víctimas y rutas del tráfico internacional de mujeres. El objetivo 

de este estudio es apuntar algunas paradojas del tráfico y la trata de mujeres en la Amazonía 

(TORRES y OLIVEIRA, 2012; OLIVEIRA, 2016), tras los analices del crecimiento de la 

industria internacional del sexo y bajo la mirada de la perspectiva de género. Las estrategias 

de inserción de las mujeres de esta región y su permanencia en los mercados internacionales 

de la explotación sexual comercial representan el problema central de esta investigación 

fundamentada en estudios teóricos (AGUSTÍN, 2001; SALAS, 2008), actualizados con datos 

de instituciones que trabajan con mujeres en situación de tráfico y trata en la Amazonía como 

la Red un grito por la Vida y con aporte metodológico de diez estudios de caso realizados 

entre 2011 y 2018.  

 

Palabras Claves: Tráfico. Mujeres. Trata. Amazonia. Industria del Sexo. Feminización de la 

Migración. 

 

 

Introducción 

  

 Hace mucho, la inserción de las mujeres en las rutas migratorias ha cambiado 

profundamente la movilidad humana en nivel planetario. Pizarro (2007, p. 126), señala en las 

migraciones actuales, “la creciente participación femenina se identifica en varias corrientes 

intrarregionales, en las de sudamericanos hacia los Estados Unidos y Canadá y, 

especialmente, en las dirigidas a Europa, sobresaliendo el caso de España”. 

Una de las cuestiones involucradas en la feminización de las migraciones es la inserción de 

las mujeres migrantes en las rutas internacionales del tráfico y la trata de mujeres para fines 

de explotación sexual comercial que se han convertido en uno de los crímenes en el orden 

transnacional con mayor rentabilidad y en pleno crecimiento en la actualidad. Esta modalidad 

de delito transnacional alimenta la industria del sexo, que es “un sector de actividad 
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económica de mayor importancia en el momento actual de globalización” (AGUSTÍN, 

2001:533). 

 En las teorías marxista, la industria emerge como un concepto moderno que participa 

del modo de producción capitalista y comprende las actividades de transformación de 

materias primas en productos elaborados de forma masiva en las fábricas. Todo lo que es 

producido en las fábricas es insertado en el mercado que se encarga de promover la 

circulación de las mercancías transformando el producto en dinero.  

 En la industria del sexo, la creación de las necesidades es fundamental para mantenerla 

en pleno funcionamiento y garantizar la rentabilidad generada por la circulación de sus 

mercancías. Por eso la industria del sexo maneja “las actividades de los servicios sexuales en 

el amplio campo del complejo afectivo- sexual en el que se registran múltiples formas de 

intercambio para la satisfacción de las necesidades humanas de afecto, cuidados personales y 

relaciones sexuales” (AGUSTÍN, 2001:534). 

 Estas breves reflexiones generales tienen la finalidad de relacionar la feminización de 

la migración con las rutas del tráfico y la trata internacional de mujeres para fines de 

explotación sexual comercial y con la industria internacional del sexo. De hecho, el tráfico y 

la trata internacional de mujeres es una actividad muy amplia y se encuentra generalizada en 

todas las sociedades capitalistas de manera que este breve estudio no podría abarcar el tema 

en toda su complejidad. 

   

Acercamiento del tema a las perspectivas metodológicas 

 

En este estudio actualizamos los aportes teóricos y avanzamos con algunos estudios de 

caso con mujeres en situación de tráfico y trata en la Amazonía. Sin embargo, los estudios de 

caso son verdaderas historias de vida, memorias recientes de vivencias personales, secretos 

íntimos, angustias, molestias, deseos y sueños frustrados de estas mujeres que se atrevieron a 

desafiar las mafias internacionales del tráfico y trata exponiendo su propia vida con la 

finalidad de aportar y apoyarnos con un intento investigativo. 

 Los estudios de caso forman parte del método cualitativo y fueron manejados como 

estrategia metodológica de la investigación científica ya que es una herramienta importante 

para la evaluación de las informaciones y de las conductas de las personas involucradas en la 

investigación. Como señala Yin (1994), el estudio de caso no está centrado sólo en el sujeto 

investigado, sino en el contexto donde está insertado. Esta forma de abordaje permitió la 
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utilización de diversas fuentes para desarrollar la investigación: documentos, registros de 

archivos, informes estadísticos oficiales, datos cuantitativos, entrevistas abiertas o directas, 

observación participante (YIN, 1994) y, otras técnicas que se presentan a lo largo de las 

investigaciones. 

Los estudios de caso fueron realizados durante un largo tiempo de investigaciones 

sobre la temática del tráfico y trata de mujeres. Empezamos los estudios mientras 

realizábamos el Trabajo de Investigación en el Máster Oficial y Doctorado en Género, 

Identidad y Ciudadanía, curso 2010/2011, en la Universidad de Huelva, en España, titulado 

“las paradojas del tráfico y la trata de mujeres de la Amazonia brasileña en España”. En este 

trabajo de investigación realizamos muchos estudios de caso que no utilizamos en la tesina 

presentada en el 20 de junio de 2011. Para este artículo, elegimos 04 de estos estudios de caso 

realizados en este período en la ciudad de Sevilla, región de Andalucía en España. 

El estudio de caso número 05 lo realizamos en un período de regreso a Sevilla para 

participar de una actividad científica en marzo de 2015. Lo mismo se pasó con el caso número 

06 realizado en marzo de 2016 cuando regresamos a la Universidad de Huelva para participar 

de las actividades del Seminario conmemorativo "Generaciones por la Igualdad: celebrando 

dos décadas de estudios de género en la Universidad de Huelva" los días 7 y 8 de marzo de 

20161. En Sevilla concentramos los estudios de caso con mujeres migrantes de la región de la 

Amazonía brasileña en situación de prostitución en esta región.  

Hubo casos de mujeres que regresaron a Amazonia tras muchos años en la prostitución 

en esta zona de Europa. Son los estudios número 07, 08, 09 y 10. Ubicamos a estas mujeres 

por medio de la  Red un grito por la Vida2 que es una red de instituciones vinculadas a la 

Iglesia Católica que desarrollan trabajos de atención y prevención al tráfico y trata de 

personas en la Amazonía.  El equipo de esta red es formado por misioneras de vida 

consagrada, laicas y laicos involucrados en la asistencia social u otras instituciones de 

atención a las mujeres víctimas de trata y tráfico en la Amazonía, con actuación en Brasil, 

Colombia, Venezuela, Bolivia y Guyana. El equipo de la Red un grito por la Vida nos 

permitió realizar los estudios de caso con mujeres participantes de sus talleres y jornadas de 

estudios entre enero de 2016 a junio de 2018 en la ciudad de Manaus, capital del Estado 

Amazonas de Brasil. 

                                                           
1 http://www.uhu.es/master-gic/index.php/noticias/95-seminario-conmemorativo-generaciones-por-la-igualdad-

celebrando-dos-decadas-de-estudios-de-genero-en-la-universidad-de-huelva. 
2 http://gritopelavida.blogspot.com/p/quem-somos.html.  

http://gritopelavida.blogspot.com/p/quem-somos.html
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Estos estudios hacen parte de nuestras investigaciones en El Observatorio de las 

Migraciones en Rondonia, vinculado a la Universidad Federal de Rondônia y en el Grupo de 

Estudios Interdisciplinarios sobre Fronteras – GEIFRON, vinculado a la Universidad Federal 

de Roraima. Presentamos en este trabaljo algunos fragmentos de cada uno de los estudios de 

caso, con la finalidad de traer para el texto algunas memorias y experiencias de estas mujeres 

de la Amazonía brasileña3 que estuvieron, o siguen todavía, atrapadas en las rutas del tráfico y 

trata de personas. De hecho, los estudios de caso revelan que las mujeres no tenían conciencia 

de que fueron engatusadas en las trampas del tráfico internacional de mujeres y no 

sospechaban de sus reclutadores porque fueron “personas muy amables que les facilitaron el 

ingreso a España pagándoles los billetes y tramitando todos los papeles necesarios” (Deisy, 25 

años, estudio de caso número 10, Manaus, Brasil, 2018)4. 

 

Actualidades del tráfico y trata de mujeres para fines de explotación sexual, comercial a 

nivel mundial y en la Amazonía 

 
 

 Según informes de la Organización Internacional del Trabajo, un 55% de las víctimas 

de la trata de personas en el mundo está constituido por mujeres5, objetos de la explotación 

sexual comercial. Brasil se encuentra entre los principales países de origen de las mujeres 

traficadas, y la Amazonia brasileña constituye la región con mayor cantidad de víctimas y 

rutas del tráfico internacional de mujeres6.  

 Mantenemos en nuestro texto las dos definiciones de trata y tráfico de personas, en la 

que apuntamos la prevalencia de los dos delitos en la misma dinámica. La trata es 

comprendida como el delito contra una persona y una violación de los derechos humanos. Por 

eso, la comprendemos como la sujeción de la mujer a la explotación sexual, configurándose 

como una de las más perversas violencias hacia las mujeres. Por trata, también, nos 

referiremos a los miles de mujeres violadas en su dignidad de personas por la acción de los 

                                                           
3 El recorte local o regional se debe a nuestra actuación profesional en esta zona que representa la región con 

más cantidad de mujeres atrapadas en el tráfico y trata de personas en Brasil. 

https://www.ac24horas.com/2014/03/06/amazonia-tem-maior-numero-de-rotas-de-trafico-de-pessoas-brasil/ 
4 Con el objetivo de cumplir las reglas de la ética en las investigaciones científicas y a petición de las chicas, 

utilizaremos apodos elegidos por ellas mismas para identificar sus declaraciones a lo largo del texto y mantener 

en secreto sus verdaderas identidades. 
5 Informes 2016 de la Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: https://www.ilo.org/global/topics 

/forced-labour/lang--es/index.htm. 
6 Datos de la Investigación sobre el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual 

comercial (Pestraf) realizada en Brasil en el 2002. Según plantea la Pestraf 32 de las 100 rutas internacionales de 

tráfico tenían a España como destino final, por encima de Holanda con 11 rutas, Venezuela con 10, Italia con 9 

rutas y Portugal con 8 rutas. 

https://www.ilo.org/global/topics
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carteles de traficantes internacionales que actúan con sus maniobras de reclutamiento en la 

Amazonia brasileña.   

 Sin embargo, el tráfico es un delito contra el estado y una violación de las leyes de la 

inmigración de un país. Lo entendemos como un atentado contra la soberanía nacional de un 

país como Brasil que, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado contener la actividad ilícita de 

las mafias de traficantes en su territorio nacional. En consecuencia, comprendemos que el 

tráfico afecta no sólo a las mujeres traficadas, sino que, además, atenta contra al Estado 

Nacional Brasileño, al exponer de esta manera las debilidades de las políticas migratorias del 

país, vulneradas por las rutas del tráfico comprendido como  

 […] la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (SALAS, 2008, 

p. 47). 

  

 Sin embargo, el tráfico es una consecuencia de la trata que afecta directamente a las 

mujeres que suelen salir del país engañadas por los traficantes, pero esto no se vincula la trata  

a una condición personal, individual o subjetiva de una mujer. Por detrás de cada mujer 

tratada hay una familia que depende de las remesas que ella suele enviar para el sostenimiento 

de los suyos, hay proxenetas que se enriquecen comercializando y explotando sus servicios 

sexuales, hay una red de traficantes internacionales que siguen con sus actividades. Por eso, la 

temática adquiere una dimensión colectiva y plural que necesita ser abordada desde lo aportes 

sociológicos, políticos, antropológicos, históricos y desde los estudios de género. 

 La Amazonia brasileña es una región alejada de los grandes centros urbanos del país, 

lo cual la convierte en una provincia desasistida dentro del contexto nacional brasileño. Otro 

elemento importante es el tema de las fronteras abiertas. A la par con estos factores de orden 

geopolítico encontramos otros elementos, de orden histórico y cultural, que permiten la 

continuidad y la permanencia de prácticas relativas al tráfico de mujeres en la región. 

Considerando la Amazonia como parte del contexto latinoamericano, según señala Chiarotti 

(2003, p. 7): 

 

El tráfico de mujeres y la prostitución en América Latina se remonta a la época de la 

conquista cuando los españoles, en cumplimiento de la ley de guerra, tomaban o 

entregaban el "botín de mujeres" al vencedor, dando origen al comercio sexual y 

creando establecimientos para su ejercicio. Posteriormente, en la colonia, aparecen 

las primeras normas por las cuales se castigaba dicha actividad, así como el 

proxenetismo con sanciones que podían llegar hasta la muerte. Durante todo el siglo 
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XX, pero de manera acentuada después de cada guerra mundial, el tráfico continuó 

[…] El tráfico de mujeres en América Latina, por sus características, puede dividirse 

en dos: el tráfico interno, que se refiere a la demanda existente en el propio país, y el 

tráfico externo. Este último está dirigido a cubrir una demanda más amplia en el 

mercado internacional y por ello está relacionado directamente con redes europeas y 

asiáticas, especialmente de Japón; que tienen sus puntos de operación y 

reclutamiento principalmente en Brasil, Surinam, Colombia, República Dominicana 

y las Antillas, para los centros de distribución ubicados en España, Grecia, 

Alemania, Bélgica y Holanda. 

 

 Los aportes de Chiarotti (2003) aclaran que el tráfico interno de mujeres también fue 

practicado durante muchos siglos bajo el permiso o connivencia de los colonizadores. 

Respecto a este tema, Pantoja (2008) señala que en el reciente periodo de la explotación del 

caucho se diseminó, de manera indiscriminada, el tráfico y la trata de mujeres y niñas 

indígenas en toda la región amazónica. Estos delitos fueron legitimados por el estado, pues no 

sólo los permitía, sino que también, los incentivaba como forma de disminuir los conflictos y 

tensiones generados en la explotación de la mano de obra de los trabajadores varones, 

reclutados en otras regiones del país para el manejo del caucho.  

 Bajo otras miradas, los crecentes flujos migratorios interregionales en la Amazonia 

señalan una estrecha relación del fenómeno migratorio con la feminización de la migración 

(OLIVEIRA, 2010, p.115). En consecuencia, los traficantes y reclutadores se aprovechan de 

esta coyuntura de movilidad interna para ampliar su actuación. En este contexto de 

permanente movilidad (OLIVEIRA, 2009, p. 46-47), señala que “hay nuevas rutas del tráfico 

interno e internacional en las fronteras amazónicas, resultantes de las viejas construcciones 

culturales de la región”. Así, los reclutamientos de mujeres para la prostitución siguen 

ocurriendo en muchos sectores de la Amazonia, pero se percibe que los reclutadores 

centralizan sus actividades en los grandes centros urbanos de la región.  

 Los estudios de Torres y Oliveira (2012) apuntan a que, aunque muchos reclutadores 

actúan en otras ciudades de la región, la mayoría de las redes tienen sus conexiones en dicha 

capital desde donde realizan las salidas a través del Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes, 

el cual, mantiene vuelos regulares hacia toda Europa. Allí también se ubican los 

representantes de las embajadas de muchos países, lo que facilita la tramitación de las visas, 

los pasaportes y otros papeles necesarios para la salida oficial del país, ya que las redes no se 

arriesgan a salir con mujeres en situación irregular, evitando así, llamar la atención de las 

autoridades de control.  

 Se concluye, entonces, que los roles culturales en esta región contribuyen a disimular 

y atenuar la temática del tráfico, de manera que impiden el establecimiento de mecanismos de 
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resistencia y control por parte de las personas involucradas en el proceso: las mujeres con sus 

familias, las instituciones sociales y oficiales, la sociedad en su conjunto. Esto ocurre porque 

la sociedad ha naturalizado las prácticas del tráfico, a tal punto que no suelen cuestionar los 

mecanismos utilizados por los proxenetas y traficantes involucrados en el mercado sexual o 

en la industria del sexo para obtener altas ganancias, en una relación de extrema explotación 

hacia las mujeres. El crimen, así, permanece sin ser combatido y enfrentado con los rigores de 

las leyes y el rechazo de la sociedad hacia esta forma de violencia y violación de los derechos 

humanos, incluso de niñas, como se registró en este estudio de caso: “yo tenía ocho años 

cuando mi papá se quedó endeudado con mi padrino y él me llevó para trabajar en su casa en 

Manaus y así eliminar la deuda de mi papá. Yo trabajaba en todo en la casa y nunca me 

pagaron por mi trabajo” (Karol, 27 años, estudio de caso número 06, Sevilla - España, 2016). 

 En este fragmento de memoria Karol denuncia la violación a las niñas por parte de 

parientes cercanos o conocidos. El silencio que se impone a estas violaciones por parte de los 

familiares es una realidad case cultural y su permanencia se debe a la impunidad de los 

crímenes.     

 

Los apuntes ante los análisis de los estudios de caso 

 

 Los estudios de caso apuntan importantes revelaciones ante el tema del tráfico y trata 

de mujeres involucrados en la industria internacional del sexo. Pero, llama la atención las 

estrategias utilizadas por reclutadores y proxenetas para atrapar las mujeres sin que ellas 

perciban que se refiere a trata y tráfico de personas.  

 Tras estos elementos encontramos la construcción de estereotipos echados a las 

espaldas de estas mujeres clasificadas por la industria del sexo  como dispuestas a la 

prostitución, exóticas, exuberantes y de sexo caliente y salvaje7. Estos estereotipos, funcionan 

en el mercado del sexo como etiquetas para competir con las “mercancías” prefabricadas en la 

industria internacional del sexo, donde las brasileñas, no sólo de esta zona, son las principales 

ofertas en los mercados internacionales a bajos costes.      

 Ante esa realidad de declarada explotación sexual de niñas y jóvenes, en nivel de 

estado, en lugar de oponerse con políticas de enfrentamiento a estos crímenes, los gobiernos 

locales han realizado grandes inversiones en el “ecoturismo”, el cual se presenta como uno de 

los grandes negocios de la Amazonia y forma parte del modelo de “desarrollo sostenible” que 

                                                           
7 Informe disponible en  www.adn.es. Documental de Henrique Mariño , Madrid  en 08/10/2008. 

http://www.adn.es/
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funciona como portada para explotar los recursos naturales por empresas extranjeras. De 

hecho, el “ecoturismo” se presta para “atraer” a los turistas extranjeros que pagan por 

espectáculos mientras que las bailarinas reciben de los empresarios por noche de trabajo en 

una relación de explotación irrefutable, mejor dicho, “el turismo ecológico sexual está 

dirigido hacia consumidores muy específicos, varones extranjeros o los grandes empresarios, 

políticos y artistas de otras regiones del país” (TORRES Y OLIVEIRA, 2012, p. 39). 

 Otro mecanismo que alimenta la industria del sexo en las rutas del tráfico en la 

Amazonia son las fiestas, rotuladas como folclóricas o culturales, e igualmente incentivadas 

por los gobiernos y patrocinadas por grandes empresas nacionales y multinacionales. La más 

conocida de todas tiene carácter de fiesta internacional y es el llamado Festival Folclórico de 

Parintins, también conocido como “el carnaval del Amazonas” (TORRES y OLIVEIRA, 

2012, p. 33)8.  

 Esta fiesta ocurre todos los años a finales de junio con una duración de tres días 

consecutivos. Moviliza a grandes cantidades de turistas extranjeros, que impulsan el mercado 

local y las agencias de viajes internacionales. En los estudios de casos descubrimos que 

muchas chicas son reclutadas para el tráfico, a lo largo de esta fiesta, como se percibe en este 

fragmento de uno de los estudios de caso realizado con mujeres que regresaron a la Amazonia 

tras años en el trafico en países de Europa:  

 

Yo tenía 15 años cuando fui a la Fiesta de Parintins para bailar en el bloque del 

“garantido”9. Durante la fiesta conocí a Weber, un chico holandés que me invitó a 

viajar con él para su país. Con el permiso de mis papás, viajé con él. Pero llegamos a 

Lisboa y allí bajamos y fuimos en autobús a Sevilla. Allí mi vida se convirtió en un 

infierno y desde entonces viví por largos diez años en las casas de prostitución en 

países de Europa (Anita, 28 años, estudio de caso número 09, Manaus, Brasil, 2017). 

 

 Tras todas estas reflexiones se concluye que la paradoja del tráfico y la trata de 

mujeres en la Amazonia brasileña es una cuestión muy compleja y de difícil desconstrucción, 

pero, en la que es necesario seguir avanzando. Los diez estudios de caso realizados apuntan 

que, en la realidad, la sociedad, las personas e instituciones, conocen el tema del tráfico de 

personas y saben de su gravedad. Sin embargo, no lo quieren enfrentar pues esto exige 

manejar temas muy complejos como los roles culturales, las relaciones políticas involucradas 

con empresas del turismo sexual y muchos otros mecanismos institucionales que convierten el 

                                                           
8 La Red Un Grito por la  Vida con oficina en la  Amazonía hace tempo presenta denuncias a estas trampas del 

tráfico y trata de mujeres en la región. (www.gritopelavida.blogspot.com/?m=1). 
9 La fiesta consiste en la competición entre dos bloques folclóricos que se identifican con los “boyes”, que son 

los personajes folclóricos que se diferencian por los colores: el azul del boye “caprichoso” y el rojo del boye 

“garantido”. Se presentan con alegorías folclóricas carnavalescas y al final de la competición se confiere el 

premio de campeón al que hizo la mejor campaña. 
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tema en una cuestión muy compleja. El hecho de saberlo y no querer intervenir refleja las 

estrategias de legitimación del tráfico, especialmente, porque son las mujeres las principales 

involucradas y los hombres los principales mentores de las trampas (TORRES y OLIVEIRA, 

2012). Un ejemplo de ello puede ser identificado en los fragmentos del estudio de caso 

siguiente: 

 

En mi cumple de los 14 años mi mamá me regaló una beca para estudiar inglés en 

una academia de idiomas en el centro de Manaus. Allí, conocí a un chico holandés 

que me dijo que se llamaba Richard. Ahora no creo que ese fuera su nombre, pero él 

frecuentaba las clases de conversación de inglés los viernes en la noche. Siempre 

que salía de mi clase lo encontraba conversando con las otras chicas y me quedaba 

un par de minutos acompañándoles. Luego me enteré que él estaba organizando un 

intercambio de estudios de seis meses en Ámsterdam. Yo me quedé loca de ganas de 

irme con ellas. Cada una tendría que aportar una cuantía mensual hasta cumplir los 

mil y ochocientos dólares. Yo convencí a mi mamá de hacerlo y cada mes, 

aportábamos una parte del dinero. No sabíamos nosotras que estábamos pagando 

nuestra propia condena. Salimos de Manaus un grupo de ocho chicas entre 15 y 18 

años, con la certeza de que nos esperaban en Ámsterdam familias deseosas por 

compartir con cada una de nosotras durante esos seis meses, como suele ocurrir en 

los intercambios de estudios de inglés. Él nos dijo que tendríamos que llegar primero 

a Madrid y después nos íbamos a Ámsterdam en otro vuelo. Bueno, llegamos a 

Madrid en la mañana y él nos dijo que íbamos a aprovechar para pasear un poco y 

conocer a unos amigos que tenía. Nos llevó a un piso y allí una chica nos dijo que 

las cosas habían cambiado y que nosotras tendríamos que quedarnos allí con ella. 

Luego nos dijo todo lo que pasaba y cómo serían las cosas de esta ahora en lo 

adelante. Nunca más vi a Richard, pero he visto un chico en el Facebook con otro 

nombre que es él, no tengo dudas. Durante mucho tiempo, mi mamá, y la mamá de 

todas las demás chicas, imaginaron que estábamos en Holanda (Thamy, 28 años, 

estudio de caso número 08, 2017).  

 

 El caso de Thamy es la historia de otras chicas de la Amazonia brasileña que cayeron 

en las rutas del tráfico internacional de mujeres. Ella, al igual que muchas otras, no quiere 

denunciar a las personas que la hacen parte del “juego” y de las trampas de la trata. Esta fue 

una de las condiciones que exigieron para participar de la investigación. La otra es leer lo que 

yo escribiese sobre ellas, antes de que fuera mostrado a otras personas.  

 En los estudios de casos percibimos la complejidad del crimen, que se presenta con un 

alto nivel de organización, según los criterios de los crímenes internacionales o 

transnacionales organizados. En general, está relacionado con el tráfico internacional de 

drogas que involucra a muchas personas. Son verdaderas “empresas” con toda una jerarquía 

de poderes y el uso de modernas tecnologías que identifican las ofertas y las demandas de la 

industria del sexo. En los dos extremos del proceso hay personas: los reclutadores y los 

proxenetas, que están muy bien preparados para actuar con la subjetividad de las mujeres y 

mantenerlas bajo el control y la dominación; y las mujeres, cuyas vidas no les pertenecen. 
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Cuanto menos conscientes sean ellas sobre las maniobras de control, más fácil será 

mantenerlas en una relación de dominación y explotación (TORRES y OLIVEIRA, 2012). 

 Las redes del tráfico y trata actúan principalmente en el traslado de las chicas hacia 

Europa, facilitando la documentación exigida para el ingreso legal en las fronteras. En el caso 

de las chicas de esta investigación, todas entraron legalmente en España o en otro país de la 

Unión Europea (UE) gracias a la documentación facilitada por las redes.  

 

Yo fui contactada por una amiga que vivía en Milán. Ella sabía que yo estaba con 

problemas económicos en Manaus con la enfermedad de mi mamá, que necesitaba 

pasar por una cirugía de alto riesgo. Entonces, ella me propuso venir a trabajar con 

ella en un club en Milán. Ella me dijo todo, cómo era la cosa, y me dio los contactos 

en Manaus para preparar la documentación. La verdad es que ella me indicó una 

agencia de viajes. Allí trabajaba un tipo que tenía un listado de todos los 

documentos que yo necesitaba para viajar a Milán. Además de los billetes de ida y 

regreso, él me preparó la carta de invitación, una declaración de dirección, los 

contactos, todo lo que necesitaba para viajar. Incluso él me hizo un depósito en mi 

cuenta que alcanzaba tres mil Euros, por si acaso los necesitaba para justificar en 

inmigración. Para cada cosa que el tipo me preparó, había una tabla de pagos. Como 

yo estaba sin dinero, él me hizo todo como un préstamo y yo firmé una declaración 

donde me comprometía con la deuda. Al final, el tipo me informó de que, cuánto 

más tiempo me llevase para pagar, más costosa sería la deuda, y que mi amiga de 

Milán iba a ser mi fiadora en el trámite. En aquel momento, yo comprendí que se 

trataba de una red y tuve ganas de desistir. Pero la situación me forzó al riesgo. Yo 

ingresé por Francia y fui a Milán sin ningún problema (Karol, 27 años, estudio de 

caso número 06, Sevilla - España, 2016).          

 

 Los estudios de caso demuestran la actuación de las redes de manera muy sofisticada y 

empresarial, contando para ello con profesionales expertos en el área de viajes y trámites de 

documentación. Todas las personas que conforman las redes se encuentran interconectadas, de 

alguna manera, con los clubes de alterne, bares y puticlubs que representan el otro extremo de 

las conexiones. En este sentido, la trampa es más compleja y no termina en los clubes. Las 

chicas están seguras de que los clubes son la punta del iceberg, pero no cabe duda de que las 

relaciones de explotación en los modelos capitalistas son más complejas que las apariencias.  

 Los análisis de los estudios de caso apuntan que la explotación de estas chicas no está 

reducida sólo al trabajo sexual. Los clubes invierten en ellas porque representan otras 

ganancias, además del trabajo sexual. Hay clubes que les pagan una comisión por la cantidad 

de copas que hacen comprar a cada cliente. Otros les pagan para distraer a los clientes 

realizando striptease, baile en la barra10 y muchos otros artificios que deben hacer para lograr 

que los clientes consuman más y permanezcan el mayor tiempo posible en el interior de los 

                                                           
10 También conocido como baile del caño o como barra americana. Es un invento americano muy difundido 

después de la  película Striptease (1996) del Director Andrew Bergman, con Demi Moore. Es muy utilizado en 

los bares y clubs nocturnos que contratan strippers para presentar espectáculos de "alto voltaje". 
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clubes. Por eso, ellas les representan rentabilidad a los proxenetas, disfrazados de empresarios 

de la noche.  

 La rotación de las chicas de club en club es una estrategia de control y dominación. 

Ello impide que establezcan relaciones de amistad ni con los clientes ni con las propias 

compañeras de trabajo. La rotación garantiza, también, mayor rentabilidad para los dueños de 

clubes que alquilan habitaciones y firman contratos con ellas. Cada nuevo contracto es una 

nueva transacción comercial entre el empresario y la trabajadora temporaria. Relacionados 

con los clubes están los traficantes de drogas, otro tipo de explotadores que, de alguna 

manera, forman parte de la red y utilizan a las mujeres para sus negocios. La prostitución se 

encuentra muy involucrada en el consumo de drogas.  Los patrones, dueños o encargados de 

bares, los proxenetas, funcionan como un puente entre la oferta y la demanda en el mercado 

del sexo. Como en cualquier otro mercado, necesitan de un doble control, por un lado del 

“producto” comercializado y, del otro, del consumidor, que es manipulado según las 

exigencias del mercado, siendo ambos controlados al unísono.  

 No es el consumidor quien dicta el orden en el mercado, como piensan las chicas o 

como lo imaginan los clientes, que se creen dominan el mercado al estar pagando para 

consumir un “producto”. Quien domina y controla el mercado es la industria del sexo que 

figura entre una de las actividades más rentables de la actualidad. Como señala Marx: “el 

resultado del proceso capitalista de producción, enfocado en conjunto, o como proceso de 

reproducción, no produce solamente mercancías, no produce solamente plusvalía, sino que 

produce y reproduce el mismo régimen del capital: de una parte al capitalista y de otra al 

obrero asalariado” (MARX, 1946, p. 121). 

 En la industria del sexo, las mujeres son insertadas en el comercio como mercancía de 

valor agregado. Por eso, cuánto más rotación de club en club, más valor agregado. Cuantos 

más productos son ofrecidos juntamente con el trabajo sexual, más valor agregado. El 

mantenimiento de las chicas en el recinto del club es otra manera de obtener ganancias sobre 

las mismas, pues las habitaciones donde residen funcionan como hoteles, luego, todo lo que 

ellas consumen en sus estadías está relacionado con el club dónde trabajan. Según Marx: “el 

consumo individual del trabajador, dentro del taller o fuera de él, ya sea parte del proceso de 

producción o no, es pues un factor de la producción y reproducción del capital” (MARX, 

1946, p. 121). 

 De hecho, en la relación directa en la dinámica del comercio de servicios sexuales, las 

mujeres sufren triple dominación por parte de la industria que las considera como fuerza de 
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trabajo y mercancía, por el mercado que se apropia de sus cuerpos como objeto de 

intercambio comercial y por último, son también dominadas por los clientes que creen tener 

poder sobre ellas porque pagan. Vale la pena reflexionar sobre cómo estas mujeres perciben 

estos nuevos clientes insertados en el mercado sexual:  

 

- Acá en Sevilla tenemos un nuevo cliente que son los chicos más jóvenes. Es 

distinto de otras regiones donde he trabajado donde los clientes eran 

mayoritariamente los hombres mayores. A mí no me gusta atenderlos porque 

ellos son muy arrogantes y desagradables con nosotras (Lary, 24 años, estudio 

de caso número 01, Sevilla - España, 2011). 

- Cada noche, me acuesto con una media de 5 hombres en los programas 

sexuales. De estos, unos 3 o 4 son chavos con 16, 17 o 18 años (Mary, 31 años, 

estudio de caso número 04, Sevilla - España, 2011); 

- En el club donde trabajo bajaron la tabla de precios porque los chavos que 

frecuentan son jóvenes estudiantes que no tienen mucho dinero para pagar por 

servicios sexuales más caros (Sandra, 29 años, estudio de caso número 03, 

Sevilla - España, 2011);  

- En general, los muchachos pagan 40€ por un servicio y una porción de cocaína, 

consumen las dos cosas y regresan a casa porque se les termina su dinero (Dina, 

27 años, estudio de caso número 02, Sevilla - España, 2011); 

- Mi jefe me dijo que me iba pagar menos porque el mercado acá es más sencillo 

que en otros clubes. Ellos quieren mantener los clientes y nosotras ganamos 

menos por el mismo trabajo (Mila, 24 años, estudio de caso número 05, Sevilla 

- España, 2015); 

- Yo he intentado trabajar en el otro club donde las chicas ganan más, pero el 

dueño no me lo ha permitido porque soy de Manaus. Y él dijo que los clientes 

de allí son más exigentes y no les gusta acostarse con indias. Allá trabajan las 

rumanas rubias o las chicas del sur de Brasil que también son rubias (Karol, 27 

años, estudio de caso número 06, Sevilla - España, 2016). 

 

 Estos relatos son suficientes para confirmar que hay un nuevo cliente en el mercado 

que parece no haber sido afectado por la crisis porque fue capaz de reinventarse en la nueva 

coyuntura. Nos falta comprender cuáles son las estrategias que están utilizando para distinguir 

a estos nuevos clientes de la prostitución. Pero éste es un tema para otros abordajes. 

Los estudios de caso apuntan, asimismo, que hay una categorización jerarquizada en la 

prostitución, también creada por el mercado. En esta jerarquía, las chicas de la Amazonia 

parecen ocupar los peores puestos. Parece que en tiempos de crisis es justo este mercado, el 

que está en alza. Ello justifica la alta demanda por las chicas de la Amazonia. 

Desde la década de los sesenta, las sociedades asisten a la conformación de un nuevo 

modelo de prostitución que ha dejado, en gran escala, de ser una actividad personal y 

autónoma de mujeres que se sometían a tales condicionantes  por su propia cuenta o por el 

intermedio de otras mujeres, en general las proxenetas que gestionaban las casas 
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especializadas en el sexo comercial11. Estas mujeres eran consideradas como trabajadoras 

autónomas porque gestionaban su propio trabajo y sus ganancias.  

A partir de la década de 1960, la prostitución ha ingresado en la dinámica del mercado 

sexual en un orden creciente. Con esto, la persona en situación de prostitución también ha 

sido apropiada por este mercado del sexo que pasó a ser gestionado por la denominada 

Industria del Sexo que determina una relación comercial de oferta y demanda en una dinámica 

donde no hay más trabajo directo o trabajadoras autónomas, sino que hay trabajadoras(es) 

sexuales y clientes en un mismo mercado, todos controlados por un sistema de intereses 

económicos. Bajo el control del mercado, la industria del sexo inserta a la persona, en 

situación de prostitución, en una dinámica donde hay miles de otros elementos vinculados al 

mismo proceso mercadológico.  

 

Consideraciones finales  

 

 Los informes institucionales, los aportes teóricos y los estudios de caso apuntan, 

asimismo, que hay una categorización jerarquizada en la prostitución, también creada por el 

mercado. En esta jerarquía, las chicas de la Amazonia parecen ocupar los peores puestos. 

Parece que en tiempos de crisis es justo este mercado, el que está en alza. Ello justifica la alta 

demanda por las chicas de la Amazonia. 

 Hemos confirmado, a lo largo de la investigación, que las redes internacionales del 

tráfico y trata de mujeres actúan ampliamente en la Amazonía brasileña. De hecho, esta 

región sigue vulnerable a tales delitos en el orden transnacional. El estado brasileño no ha 

impartido medidas de combate al tráfico en esta zona que sean capaces de contener dicho 

crimen, organizado a escala mundial y estrechamente vinculado con un sistema de trata de 

mujeres vulneradas en dicha región por su situación de prostitución en Sevilla.  

Los estudios de caso nos permitieron evaluar y confirmar la condición de sub-

ciudadanía o “desciudadanización” (CAMPILLO POZA, 2005) de las mujeres de la 

Amazonia sometidas a la condición de tráfico y trata en Sevilla u otras regiones de España y 

Europa, bajo el control de los proxenetas en la llamada industria internacional del sexo. 

Identificamos que casi todas las mujeres que participaron de la investigación llevaron más de 

cuatro años viviendo en España en situación irregular. Vivir “sin papeles” significa vivir sin 

derechos, sin ciudadanía, sin pertenencias. La condición migratoria irregular de estas mujeres 

                                                           
11 También conocidas como casas de citas o casas de sexo pagado.  
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les interesa a los proxenetas y a todos los que gestionan la industria del sexo. Al convertirse 

en migrantes irregulares las mujeres son obligadas a someterse a los roles de los controladores 

con todas sus consecuencias. Frente a este contexto se concluye que el problema de la sub-

ciudadanía está íntimamente relacionado al tema de las políticas migratorias.        

 A la finalización comprendemos que las paradojas alrededor del tema de la 

feminización de la migración y su relación con la trata y el tráfico, aún continúan. Todavía se 

necesitan de muchos otros estudios que permitan enfrentar los retos de la desconstrucción 

necesaria, la que se muestra dependiente de y en extrema relación con los roles culturales, las 

dinámicas económicas y políticas de la Amazonia brasileña. De hecho, el enfrentamiento al 

tráfico y a la trata de mujeres exige que la sociedad establezca y mantenga un debate 

permanente sobre el tema incluyendo, especialmente, a las instituciones encargadas del 

combate al crimen organizado en la región. Estas necesitan abordar el tema no por las cifras 

cuantitativas, sino por las singularidades que estas redes presentan en la Amazonia brasileña. 

A nivel político la situación es aún más compleja y exige cambios profundos en el sistema, 

especialmente porque el Estado sigue muy involucrado en el tema sin establecer un análisis de 

sus proyectos de desarrollo local y regional, que favorecen al turismo sexual y mantienen a la 

región en condición de vulnerabilidad al tráfico y a la trata.  
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