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Actitudes frente al amor en un grupo de mujeres entre 25 y 40 años, que ejercen la 

prostitución en la ciudad de Pereira. 

 

Resumen 

Este artículo tiene como objetivo conocer, comprender y reflexionar sobre las actitudes frente 

al amor y su relación con el ejercicio de la prostitución por parte de un grupo de mujeres del 

municipio de Pereira, cuyas edades oscilan entre 25 y 40 años, utilizando el método de la 

historia de vida, recopilada a partir de la técnica de la entrevista a profundidad. Esto  

posibilitó revelar aspectos cualitativos como las razones que mediatizan la decisión de ejercer 

la prostitución, evidenciándose el desempleo, la condición de madre cabeza de hogar, la 

carencia de ingresos, así como la posibilidad de acceder a ellos con menos requerimientos y 

condicionantes, además de los problemas perpetuados en las dinámicas familiares, entre 

otros. Igualmente, se hallaron otros resultados como el daño emocional, la baja autoestima, 

la incapacidad de enamoramiento, la desconfianza, la pérdida de sentido de vida, las ideas de 

muerte, como efectos y consecuencias de esta forma de organización laboral.  

Palabras clave: Amor, Sexualidad, Prostitución, estigma, actividad económica 

 

Summary 

The objective of this article is to know, understand and reflect on attitudes towards love and 

its relationship with the exercise of prostitution by a group of women from the municipality 

of Pereira, whose ages range from 25 to 40 years, using the method of the life story, compiled 

from the technique of in-depth interview. This made it possible to reveal qualitative aspects 

such as the reasons that mediate the decision to exercise prostitution, evidencing 

unemployment, the condition of the head of the household, the lack of income, as well as the 
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possibility of accessing them with fewer requirements and conditions, in addition to the 

problems perpetuated in family dynamics, among others. Likewise, other results were found, 

such as emotional damage, low self-esteem, inability to fall in love, distrust, loss of a sense 

of life, ideas of death, as effects and consequences of this form of work organization. 

Key Words: Love, Prostitution, Stigma, Economic Activity 
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Introducción 

Hablar de prostitución o de personas que ejercen la prostitución, es un acto que atañe 

directamente a cuestionar la dimensión humana de la sexualidad. Por su tránsito histórico, la 

sexualidad humana puede ubicarse como una producción cultural, Barriga (2013) y ello, 

demanda siempre nuevas interpretaciones, nuevas problematizaciones.  

Ahora bien, desde la religiosidad se ha tejido una historia referente a la mujer 

prostituta. En la Biblia (Génesis, 38) se encuentran historias sobre la prostitución que se 

practicaba en la sociedad judía, la historia bíblica de Judá y Tamar. La prostituta ejerce su 

oficio al lado de una carretera, se cubre la cara que la marca como una prostituta disponible, 

exige como pago un cordero y sólo los más acaudalados pueden permitirse pagar estas 

cantidades por un encuentro sexual (Tubert, 2009, p. 9). Apocalipsis 17:1-2  refiere a un 

castigo que se tiene preparado para la mujer que decide elegir este camino, haciendo 

referencia a un camino de perdición, prohibición ante la sociedad “Vino entonces uno de los 

siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré 

la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; con la cual han 

fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de 

su fornicación”. Amir Valle menciona en su libro Jineteras (2006) “las putas son hijas del 

maligno que nos hacen gozar placeres innombrables sobre una cama” me dijo un amigo 

Católico” (P.11). Este relato nos muestra un poco el panorama religioso, en donde la mujer 

ha ofrecido un servicio por su cuerpo a cambio de un intercambio económico.  

 En la Edad Media, la prostitución se desarrolló de manera considerable en Europa. 

Las mujeres eran diferenciadas por sus ropas haciendo referencia a la mujer buena y la mujer 

mundanal es decir,    
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“que la prostitución en la edad media española es marginada, en tanto que la 

sociedad las engloba pues están dentro del núcleo social, pero no las asimila 

dentro de este núcleo, en el sentido en que las prostitutas viven dentro de la 

ciudad pero no participan ni conviven a diario con las llamadas “buenas 

mujeres” o estas últimas serán tildas de iguales”. (Toro, s.f, p. 151) 

 

Con este breve contexto histórico, se puede evidenciar que la prostitución es un oficio 

(trabajo) ejercido desde los principios de la historia hasta la actualidad en el mundo, así 

mismo su denigración hacia la mujer que lo ejerce. Evidenciar en cada uno de los 

antecedentes de esta investigación el poco valor dotado a la mujer desde el principio de los 

tiempos no es complicado; aun en pleno siglo XXI, estas ideas dogmáticas siguen latentes 

por algunos grupos sociales. 

Es por esto que en el programa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 

Colombia “Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía” (2008) está inscrita 

una definición de sexualidad compleja y dinámica que posibilita diversos cuestionamientos 

o intereses investigativos. Se considera a la sexualidad como una dimensión humana con 

diferentes funciones (comunicativa relacional, afectiva, erótica, reproductiva), componentes 

(identidad de género, componentes culturales de género, orientación sexual) y contextos 

(familia, colegio, calle; etc.). Por tal complejidad, esta noción sobre la sexualidad será 

utilizada como referente analítica para la indagación de dicha investigación.  

Hecha esta salvedad, se precisa mencionar la Prostitución como fenómeno de la 

presente investigación. Se tomará dicha definición “tomando partido” por una posición que 

considera a la prostitución como una actividad, mas no como la reducción de la persona a 

dicha categoría social. Sobre esto, Musto y Trajtenberg (2011) refieren: “la prostitución es 
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un intercambio de un servicio sexual por otros bienes o servicios y no un intercambio del 

Yo” (p.7).  Pero, ¿es así? ¿Ejerce una trabajadora sexual su oficio (trabajo) de manera libre, 

como cualquier otra persona que cobre por su trabajo? 

  En nuestro país, se toma riesgoso ejercer la prostitución debido a la ausencia de marco 

legal/normativo. Investigaciones como la de Montoya y Morales (2015) refieren que la 

prostitución debe de tomarse como un fenómeno social complejo, y que debe prestársele 

mayor atención gubernamental. Esta indagación de corte cualitativo se interesó por 

comprender el fenómeno desde los actores (mujeres y hombre que ejercen la prostitución), 

encontrando que muchos de los participantes consideran la prostitución como un trabajo, 

aunque advierten que es un trabajo que denigra la persona. Otros lo consideran como un 

pasatiempo, aunque existe un común denominador: ejercer la prostitución se convierte en 

una alternativa económica.  

Otras investigaciones como la de Ruiz (2008), concluyen entre las principales 

representaciones sociales del estudio que la prostitución reposa sobre una relación de poder; 

es una relación desigual y violenta, en donde una de las partes ejerce el poder sobre la otra, 

legitimado esto por el dinero. Esto a su vez cultiva la cuestión de la inferioridad de la mujer, 

quedando reducida como objeto de consumo por quien tiene el recurso monetario. Existen 

también, indagaciones que advierten los efectos psicosociales de ejercer la prostitución: 

estrés post-traumático, desconfianza, falta de expectativas, desesperanza personal, pérdida 

del ritmo social y deterioro de la autoestima o depresión; y por ello, son necesarias 

intervenciones de carácter psicosocial (Martínez, Sanz y Puertas. 2007).  

 Un elemento que hasta ahora no aparece mencionado en los antecedentes retomados 

es el del amor y su relación con el ejercicio/oficio de la prostitución. Chiappo (2002) lo define 

como “algo divino, una suerte de irradiación luminosa… El amor es algo noble” (p. 11). Las 
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investigaciones anteriormente mencionadas dan un corto panorama de la situación de las 

mujeres que ejercen la prostitución, su contexto maneja relaciones por un intercambio de 

dinero, causando un asco y dolor por lo que hacen.  Chiappo (2002) menciona que “el amor 

adviene sobreponiéndose… al hecho de ambición, inseguridad, miedo, dominio, posesividad, 

desconfianza, celos, poder, mentira, falsedad, engaño, agresión”. Y por otro lado Iván Klima 

citado por Bauman, Z. (2012) dice que la aparición del amor es única pero definitiva, 

irrepetible e impostergable. 

Fromm (1956) indica: “el amor es una acción, la práctica de un poder humano, que 

sólo puede realizarse en libertad y jamás como resultado de una compulsión…es 

fundamentalmente dar, no recibir” (P.31);  Yela, G; (2000, p. 100) citando a Capellanus 

(siglo XII) define, “el amor es un sufrimiento que nace de dentro de uno, derivado de la 

contemplación o la excesiva meditación sobre la belleza de un miembro del sexo opuesto, 

que provoca, por encima de todo, el deseo de abrazarlo”.  

Por consiguiente, hablar de amor nos lleva a mirar la formación de este mismo, ¿parte 

de qué?, ¿cuál es su necesidad? Esto refiere a la afiliación, es decir, de acuerdo con Yela 

(2000), “juntar, unir asociar una persona a otras que forman corporación o sociedad”; 

probablemente el origen de todas las relaciones interpersonales íntimas (atracción, amor, 

amistad…) radica de la necesidad de afiliación, básica en el ser humano. El hombre al 

transcurrir del tiempo sin discriminación de cultura, ha mostrado la necesidad de relacionarse 

cara a cara con los demás, tener contacto con su propia supervivencia; la afiliación es 

importante en el ser humano ya que, especialmente en los momentos de ansiedad, angustia 

social, esta permite un deseo de apropiación y de no ser rechazo, una apoyo por parte de los 

demás, que por medio de los grupos sociales conformados por cada sujeto se reduzca la 

“soledad”.  



8 
 

Ahora bien, contextualizando en la zona de interés de la investigación, la ciudad de 

Pereira, es importante retomar artículos como el de Moreno, Giraldo, Castillo, & Uribe 

(2016), donde refieren que las mujeres pereiranas históricamente se han estigmatizado como 

querendonas y trasnochadoras. Este momento de desacreditación inicio a comienzos del 

siglo pasado, cuando Manizales estaba habitada por conservadores, mientras Pereira se 

fortalecía como ciudad de corte más liberal; la histórica migración y actividades comerciales 

de la urbe permitieron la llegada de caucanos y chocoanos, y que el género femenino 

obtuviera un aspecto pagano y atractivo. De esta manera, Pereira denoto una característica 

de rebeldía, por eso, “Pereira, al lograr su independencia de Caldas, es señalada por 

Manizales como el centro de la prostitución” (Moreno, Giraldo, Castillo, & Uribe, 2016, p. 

4). También es importante decir que en los años 1990 se consolida fuertemente el narcotráfico 

en la ciudad, tomando el poder de gran parte de la economía de la zona cafetera, lo cual 

también puede relacionarse con el auge de la prostitución en la región.  

De manera que, al hacer un reencuentro somero de la prostitución, nos conlleva a 

interrogantes sobre la vida emocional de quienes ejercen este oficio (trabajo) sexual, ya que 

la prostitución sigue siendo un fenómeno social con una alta tasa de marginalidad e interés 

al mismo tiempo. Es por este motivo y experiencias vividas directamente con esta población, 

que surge el interés de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las actitudes frente al amor 

en un grupo de mujeres entre 25 y 40 años, que ejercen la prostitución en la ciudad de Pereira? 

Esto lleva a buscar explorar aspectos cualitativos inmersos en el ejercicio tradicional de esta 

práctica tales como las ideas sobre el amor que tienen las mujeres que ejercen la prostitución,  

las relaciones sentimentales y la relación que establecen estas mujeres entre su trabajo 

(trabajo sexual) y el amor. 
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Metodología 

Tipo de investigación: El tipo de investigación es cualitativa dado que posibilita las 

herramientas y características necesarias para el abordaje del fenómeno propuesto, como lo 

plantean Hernández, Fernández & Baptista (2010). De acuerdo al tipo de investigación 

utilizada se empleará el método de historias de vida el cual según Taylor y Bogdan, (1984) 

“sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o 

colectivas de una determinada situación”, lo cual es pertinente con el objetivo de la 

investigación de poder adentrarse en el fenómeno, desde la visión de las participantes y así 

profundizar en las reconstrucciones que el individuo genera y actúa en su diario vivir, siendo 

estas más desde lo cotidiano y propio del sujeto. Por esto, “La historia de vida permite 

traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, anécdotas, relatos, y constituye una 

expresión de la permanente interacción entre la historia personal y la historia social” (Puyana 

y Barreto, 1994, P. 186) 

La actitud es el pilar fundamental de la presente investigación. Mann (1999, p.137) 

citando a Rosnow y Robinson (1967), menciona que una actitud “denota la organización de 

los sentimientos, de las creencias y de las predisposiciones de un individuo para comportarse 

de un modo dado” (P.137). Es así, como se puede evidenciar la influencia que puede generar 

el medio social para la toma de alguna decisión en un individuo, así como lo que puede pensar 

o percibir respecto a una situación o persona. 

Por consiguiente, para Mann (1999) las actitudes cuentan con una estructura la cual 

consta de tres componentes: el componente cognoscitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental. Este primero da cuenta de las percepciones del individuo, sus 

creencias y estereotipos, es decir, sus ideas sobre la situación o persona; el segundo refiere a 

los sentimientos y el tercer componente consiste en el actuar de determinada forma frente a 
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una situación. Todo esto quiere decir que una actitud “es una predisposición aprendida a 

responder de una manera consistentemente favorable o desfavorable a un objeto dado (objeto 

físico, personas, grupos, etc.).) (Ovejero, 1998, p. 193). Es así, como los tres componentes 

ya mencionados son una manera de dar respuesta a los objetivos ya planteados.  

Unidad de trabajo: la población seleccionada para realizar la presente investigación son 

mujeres entre 25 y 40 años que ejercen la prostitución en la ciudad de Pereira, debido a la 

importancia del fenómeno en la región y la limitada sistematización sobre las afectaciones y 

actitudes que posiblemente les puede generar este oficio, frente a temas de tal relevancia 

como lo son el amor y la sexualidad.  

Técnicas: como técnica se utilizará la entrevista a profundidad la cual tiene como finalidad 

conocer las opiniones y creencias que un sujeto tiene sobre su vida, experiencias o situaciones 

vividas, basándose en la conversación espontanea. Campoy, & Gomes, (2009) mencionan 

algunas características principales: comprender más que explicar, espera respuestas 

subjetivamente sinceras, da una relación de confianza y entendimiento; entre otras. 

 

Resultados y análisis de resultados. 

A continuación se describen los resultados y hallazgos del trabajo de campo realizado con 3 

mujeres trabajadoras sexuales, cuya identidad se reserva. Sus edades son 25, 38 y 30 años de 

edad. Todas son madres. Iniciaron esta labor a los 10, 15 y 22 años, respectivamente. Una 

característica común en las tres es que son cabeza de hogar, lo que se constituye para ellas 

en razón fundamental para vender sus cuerpos, además que aunque ello les garantiza medio 

de subsistencia, lo consideran un trabajo indigno, denigrante, donde se desdibuja el rol 

femenino y se vulneran sus derechos, tal como se evidencia a lo largo del texto. 
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Es pertinente mencionar que la presentación de los resultados se abordó desde 

diferentes ámbitos y dimensiones del ser humano como por ejemplo el ámbito social, 

económico, laboral y familiar a través de las entrevistas realizadas a mujeres trabajadoras 

sexuales para desarrollar los objetivos propuestos en la investigación. Desde la perspectiva 

social, se reveló en sus verbalizaciones que la mayoría de ellas son cabeza de hogar y que la 

razón fundamental por la que toman la decisión de ofertar sus cuerpos es la falta de 

oportunidades laborales, a lo cual se suma la escasa formación académica y técnica. Esto da 

paso al criterio económico, que las ubica en una situación precaria que limita la satisfacción 

de necesidades básicas para sus hijos e hijas, de tal manera que encuentran en el ejercicio de 

la prostitución una alternativa de solución a sus problemas financieros y de subsistencia. 

Además, consideran que es una opción donde no hay mayor exigencia, requisitos ni 

formalismos. Lo anterior se corrobora con el hecho de que algunas de estas mujeres iniciaron 

el camino del trabajo sexual, siendo ya adultas, responsables de sus hijos, mas no en su época 

de juventud.  

Detrás de este hallazgo, se vislumbra cómo el amor maternal traspasa cualquier límite, 

barrera e incluso lleva a que estas mamás antepongan el cumplimiento de su rol parental, por 

encima del maltrato, el utilitarismo, la humillación, el riesgo, la denigración y todo lo que 

ellas revelaron estar viviendo como consecuencia de su labor. Son reiterativas en manifestar 

el dolor, la incomodidad e insatisfacción que experimentan cada vez acceden a vender su 

cuerpo, para responder a las demandas de sus hijos e hijas, así se expresan:  

“El más terrible es la persona que te obliga e incluso te golpea si no accedes a lo que 

él dice… jumm, a mí sí que me ha sucedido. La vez pasada un tipo me golpeó, me 

puso la cara negra y fue terrible porque no pude trabajar en esos días (por sus ojos 
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seguían saliendo lágrimas) y lo peor, jovencita, es que no sabía qué decirle a mis 

hijos y era lo que más me dolía”.  

 

Con respecto al objetivo fundamental de la investigación se encontró que en las 

mujeres entrevistadas hay una tendencia a ubicar en segundo plano el enamoramiento, el 

enlace afectivo y cualquier otra acción mediatizada por el amor, ya que el tratamiento que 

reciben por parte de sus clientes como objeto sexual, desconociendo el ser humano que se 

esconde detrás de cada una de ellas, las lleva a perder la confianza, el interés, la ilusión por 

una relación basada en el respeto, la comprensión, la solidaridad, la tolerancia y la atracción 

física. Otro hallazgo importante tuvo que ver con que mirando el componente “Amor” desde 

otra óptica, en el ejercicio de la prostitución, las rupturas afectivas traumáticas se constituyen 

también para algunas mujeres, en factor determinante para tomar esta decisión, lo que 

disminuye aún más la posibilidad de entablar nuevas relaciones afectivas.  

Así, entonces, al parecer, las trabajadoras sexuales han relegado a segundo plano el 

enamoramiento, las relaciones sentimentales, en tanto las condiciones en que algunas ejercen 

su trabajo, las vivencias traumáticas y dolorosas, las insatisfacciones, la pérdida de autonomía  

y capacidad decisoria, el maltrato que reciben de sus clientes y el estigma social que aún las 

afecta, entre otros factores hacen de su labor una práctica cotidiana real que dista del ideal, 

del querer ser, sentir y vivir a plenitud la sexualidad como comportamiento inherente al ser 

humano. Igualmente, estas vivencias se reflejan en la dificultad para establecer relaciones de 

pareja estables, respetuosas, armoniosas y complementarias, ya que estas personas sienten 

que el género de su preferencia ha perdido credibilidad, imagen, individualidad por los 

acontecimientos de su quehacer laboral, máxime cuando son utilizadas por sus propios 
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vínculos afectivos primarios para lucrarse del producto de su trabajo, desconociendo los 

efectos psicosociales que ello les acarrea. Así opina una de las entrevistadas:  

“Vea mujer, sólo le digo que no sé qué es el amor por que ni el de mi mamá, pues 

ella murió cuando tenía 5 años y a mis hermanos no les importaba. Una vez tuve un 

noviecito pero fue muy difícil porque el mansito quería algo más serio conmigo y 

pues… pues… nooo, este negocio no me lo permite, son muchas salidas y otros manes 

que deben de estar conmigo”. 

 

Por otra parte, fue impactante la narración de las entrevistadas en torno a la lucha del 

día a día por preservar su integridad, cuidar su salud y la de sus clientes, especialmente 

evitando el contagio de enfermedades de transmisión sexual que algunas ya han contraído, 

lo cual no siempre es bien visto y aceptado por quienes pagan sus servicios. Esta situación 

fomenta también el maltrato del que se hablaba anteriormente, tal como lo manifestó una de 

las entrevistadas:  

“Para nosotros el uso del preservativo es muy importante para el acto sexual, pero 

aun así los mismos clientes lo toman de manera desconsiderada, sin pensar que están 

poniendo en riesgo nuestra propia vida, la de ellos y las personas con las que tienen 

relaciones fuera de acá. Y bueno, te cuento que yo tengo VIH, un caso bastante 

particular porque no es muy común que suceda, pues siempre utilicé protector”. 

 

El componente educativo y las relaciones familiares también se evidenciaron como 

factores que vulnerabilizan y predisponen al ejercicio de la prostitución, así lo dejaron ver 

las entrevistadas en sus respuestas, al referirse al abandono, maltrato, carencias afectivas, 
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falta de orientación y acompañamiento y mal ejemplo  materno y paterno como factores 

influyentes en la elección de vida que hicieron.   

“Cuando decidí meterme a este mundo también lo hice con las drogas para sentirme diferente 

cuando lo hiciera, mi papá era un… (Empieza a llorar), era, era el peor del mundo, nunca 

sabía dónde estaba, con quien estaba, cuando quería preguntarle algo simplemente me decía 

que era un estorbo, que buscara qué hacer… vea mujer solo le digo que no sé qué es el amor 

por que ni el de mi mamá, ella murió cuando tenía 5 años y mis hermanos no les importaba”  

 

Finalmente, las entrevistadas coincidieron en que la vida como trabajadoras sexuales 

es cruel, oscura, denigrante, que sólo soportan por amor a su familia y por la ilusión de brindar 

a sus hijos la posibilidad de forjar un mejor futuro. 

 

Discusión 

A pesar de que tradicionalmente se ha concebido la relación sexual como un acto producto 

del enlace afectivo, como una expresión sentimental que nutre, y fortalece, cuyo encuentro 

humano mediatiza la privacidad y activa el sentir, el ser y el creer, nuestra investigación 

posibilitó conocer y comprender desde otra óptica el ejercicio de la sexualidad. Esto en tanto 

no hace referencia propiamente a la expresión afectiva, el disfrute y el placer como los 

motores que la determinan, sino la práctica de una alternativa que favorece la supervivencia 

y el cumplimiento de funciones parentales, especialmente en aquellos casos en que no se 

cuenta con los recursos económicos, las habilidades y herramientas necesarias para acceder 

a otras opciones. Esto no quiere decir que ejercer la prostitución sea la única oportunidad que 

ofrece el medio, pero quizás es una de las más perpetuadas en sociedades como la nuestra, 

así lo expresa una de las entrevistadas:  
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“Yo entré, no siendo una adolescente, lo hice siendo una mujer madura ya tenía mis 

4 hijos grandes. Lo hice básicamente por la situación económica en los otros 

empleos, porque no me alcanzaba el dinero para sostener los gastos de mis hijos, el 

estudio, la alimentación. De todas maneras, sostener 4 hijos no es fácil, pagar todo 

eso, y más cuando uno es una persona que no ha estudiado, no se ha capacitado”. 

 

  Lo anterior se puede corroborar bibliográficamente con la investigación de Ruiz 

(2008) la cual muestra que la prostitución se apoya en una relación desequilibrada donde uno 

manda y el otro es mandado, donde uno violenta y el otro permite o se defiende, de tal manera 

que en esta interacción se dificulta tejer amor. De otra parte, aunque se evidenció que el 

“AMOR” no  es propiamente el mecanismo que vehiculiza las relaciones sexuales 

remuneradas, por lo menos este sentimiento está presente puesto que sí es la razón que lleva 

a muchas mujeres a dicha práctica y con esto se hace referencia al apego afectivo parental 

(entre padres e hijos), a la necesidad de cumplir responsabilidades como cabezas visibles 

proveedoras, independientemente de la significación y repercusión que tenga para ellas como 

personas,  como mujeres y como madres, a nivel físico, psicológico, emocional y social. Así 

lo expresan las entrevistadas:  

“Para mí, lo más importante son mis hijos y si de momento es necesario que yo 

intercambie mi dignidad, mi tranquilidad, mi todo por el bienestar de ellos yo lo 

haría… aunque… no es fácil, no es cómodo, no es nada por el estilo, pero de momento 

es la única opción que tengo”. 

 

   A su vez, el resultado  del trabajo  de campo a este respecto, está en relación directa 

con la literatura, en tanto Amir Valle en el libro Jineteras (2006), expone desde una visión 
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espiritual la mirada condenatoria, reprobable, maligna, posiciones en las que los y las 

personas agresoras podrían pararse para justificar sus conductas. 

Sin embargo, mientras que para algunas mujeres el ejercicio de la prostitución se 

constituye en una experiencia no gratificante, excluyente, por la que se siente dolor, temor, 

culpa y sobe todo disminuye la posibilidad de amar, otras adoptan una actitud conformista, 

considerándola como una forma “Fácil” de obtener ingresos, sin mayores requerimientos y 

condicionantes, como sucede con otras alternativas socioeconómicas, lo que no quiere decir 

que sean felices en sus prácticas, pero las afectaciones son menos profundas y traumáticas 

para su diario vivir. Este testimonio lo confirma:  

“Mi familia casi toda sabe lo que yo hago, he sido muy sincera en esto y ellos no me 

juzgan, por el contrario hemos construido un sueño y es que en un futuro ya no tenga 

que trabajar en esto, de estar siempre unidos y de seguir adelante…”.  

 

Otra faceta del término “AMOR” en las trabajadoras sexuales, tiene que ver con las 

carencias afectivas, características de los modelos educativos que recibieron y de la 

interacción con los integrantes de sus grupos afectivos primarios, por lo que refieren que si 

no conocieron el amor ni lo intercambiaron con quienes fueron sus congéneres, no tiene 

sentido pretender encontrarlo en personas que sólo buscan satisfacer sus deseos y necesidades 

fisiológicas, mediante la utilización de sus cuerpos, por los cuales pagan.  

Estas mujeres toman como aprendizaje todas sus experiencias pasadas, que 

normalmente contienen heridas y episodios traumáticos que las marcan de por vida, y así 

mismo generan ciertas actitudes y percepciones de la vida en ellas; es por esto que el amor 

pasa a un segundo plano cuando se trata de realizar sus labores. De igual forma, el entorno 
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laboral, que es bastante hostil, ayuda a fortalecer el carácter de estas mujeres, que en 

ocasiones prevalece frente a sus otros sentimientos. 

De tal manera que, aunque no es el objetivo de la investigación, es importante anotar 

que en la elección de esta forma de subsistencia, aparece la dinámica familiar como factor 

que vulnerabiliza y predispone a tomar decisiones que pueden lastimar, generar sufrimiento 

e incluso transformar personalidades. Desde esta declaración se puede entrever el 

comentario:  

“Jumm empezando que la relación con mis padres es muy mala. Nosotros somos de 

un barrio que se llama Nacederos y pues a mi papá solo le gustaba tomar… y tomar 

y tomar… y mi mamá nos dejó cuando estábamos muy pequeños; yo no la recuerdo 

y pues yo creo que ellos sí saben que yo trabajo en esto”. 

 

Finalmente, en  la manera como se relacionan entre sí las mujeres trabajadoras 

sexuales en sus espacios laborales se entrevén dos estilos, uno protector, comprensivo, 

solidario y decidido cuando se trata de defender intereses y derechos de género, y otro 

competitivo, egocéntrico, frívolo cuando se trata de ganar recurso humano para acceder a los 

ingresos buscados. Lo anterior se deduce de los mensajes encubiertos; como su llanto, sus 

risas, sus gestos al fruncir sus cejas, etc., que transversalizan los aportes verbales de las 

entrevistadas a la investigación, sin embargo es posible que se tejan lazos afectivos entre 

ellas, como consecuencia de la interacción cotidiana, la cual favorece el compartir sus 

historias de vida, e intercambiar experiencias. 

Como se ha mostrado en los antecedentes, la prostitución ha sido un tema complejo, 

de interés social. Sin embargo, no se le ha dado la importancia que amerita, especialmente 

por las entidades gubernamentales, las cuales han priorizado los efectos y consecuencias 
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biológicas, sociales y sanitarias, descuidando el componente puramente psicosocial a través 

del cual se podría impactar el dolor, el sufrimiento y la denigración de quienes la practican.  

Cuando en la sociedad se hace referencia a la prostitución, se señala la sexualidad, a 

sus nuevos discursos y exposiciones, en donde se genera un gran debate desde la moralidad, 

indicando qué es lo bueno y lo malo. Debido a esto se han generado fuertes ideas dogmáticas, 

las cuales han creado un desprecio hacia las mujeres que ejercen la prostitución, en donde se 

tiene el imaginario de que sus vidas son demasiado fáciles y del mucho dinero que pueden 

ganar. Falcón, (2010) menciona “Aquella mujer que crea que cualquier mujer puede ganarse 

la vida ejerciendo la prostitución por su cuenta, que lo pruebe”. (p.64).   

Con relacion a las actitudes que toman frente al “Amor” las trabajadoras sexuales 

entrevistadas, es posible afirmar que estas asumen una posición o toman una perspectiva de 

amor principalmente desde lo maternal, ya que todas afirman trabajar en esto con el fin de 

cubrir las necesidades económicas de sus hijos, evidenciándose una carencia de afecto por 

parte de sus familiares o congéneres, que se refuerza a causa de su bajo autoestima y a las 

condiciones laborales. 

Así mismo, es relevante denotar que su posición frente al amor es indiferente a su 

labor, pues aunque en el acto sexual se derivan todo tipo de emociones que nutren los 

sentimientos hacia la otra persona, estas tienen claro y coinciden rotundamente en que se 

trata de un negocio, en el cual solo se satisfacen las necesidades y deseos sexuales de los 

clientes, y ellas a cambio reciben una retribución económica.  

 

Conclusiones 

 El ejercicio de la prostitución en Colombia, es una realidad, un fenómeno social 

latente que como cualquier otro conlleva consecuencias para quienes la ejercen y para 
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el colectivo mismo, que es preciso atender desde un enfoque humanista y una mirada 

integral, posibilitando romper el estigma y avanzar en el reconocimiento de las 

trabajadoras sexuales cono sujetos de derechos, ya que el derecho amar y ser amadas 

se vulnera en la frivolidad de su labor cotidiana. 

 Aunque en nuestro medio se ha dado un gran avance en torno a la diversidad sexual 

o a la conformación de hogares homoparentales, en lo que respecta a las prácticas 

sexuales remuneradas, éstas continúan siendo objeto del estigma, la injusticia, la 

exclusión y el repudio social, lo que  refuerza el daño emocional que vivencian 

muchas mujeres como consecuencia de su actividad y que las lleva a conceptuar el 

amor como una idea abstracta, ausente en la relación laboral que establecen con 

quienes utilizan sus servicios. 

 Si bien es cierto que el Estado desde sus políticas sociales es gestor de programas y 

acciones para impactar en los diferentes sectores y problemáticas sociales, también  

lo es que el trabajo sexual sigue siendo una actividad a la que poco se le  invierte en 

términos de atención, consideración, reparación  ya que no se trata sólo de controlar 

la natalidad, y la  aparición de enfermedades de transmisión sexual, sino de abordarla 

desde la integridad y la integralidad, enfatizando en el componente afectivo-

emocional. 

 La diferenciación e iniquidad de género se perpetúa en la sociedad colombiana, lo 

cual se evidencia  en la tendencia a que la mujer trabajadora sexual aún es mal vista, 

señalada, excluida socialmente e ignorada ante su sufrimiento, mientras que el 

hombre que busca sus servicios y paga por su cuerpo, pasa inadvertido, no es 

cuestionado por su conducta. 
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Recomendaciones 

 Promover un estudio comparativo sobre el mismo tema, para el caso de la prostitución 

en varones. 

 Explorar acerca de los efectos psicosociales que el ejercicio de la prostitución genera 

en algunas mujeres, lo cual sería válidos como aporte a la causalidad e incremento en 

los trastornos mentales. 

 Fomentar estrategias que visibilicen a las trabajadoras sociales como sujetos de 

derechos y en esta medida sean incluidas realmente como población preferencial en 

el Sistema de Salud y Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Referencias Bibliográficas  

Arango, A., & Hurtado, D. (2012). Especificaciones sobre la Explotación Sexual Comercial 

de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), el turismo sexual y sus relaciones con 

el discurso capitalista. Textos y Sentidos, (6). Recuperado de 

http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/textosysentidos/article/view/833/793   

 

Barriga. S (2013) La sexualidad como producto cultural: perspectiva histórica y psicosocial. 

Revista Andaluza de Ciencias Sociales. 

 

Bauman, Z. (2012). Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo 

de Cultura Económica. Recuperado de 

file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Z.%20Bauman-

Amor%20L%C3%ADquido.pdf  

  

Betancur, C y Marín, A (2011) Cuerpo, comercio sexual, amor e identidad. Significados 

construidos por mujeres que practicaron la prostitución. Medellín: Revista CES 

Psicología. 

 

Campoy, T., & Gomes, E. (2009). Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de 

datos. Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. 

Recuperado de http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-

instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf  

 

Chiappo, L. (2002). Psicología del amor. Biblioteca Nueva, Peisa. Recuperado de 

http://galeon.com/lenygarcia/libri1parte1.pdf  

 

Díaz, J; Barrios, M y Vásquez, R (2012) Crianza y sexualidad de hijos de mujeres prostitutas 

marginales del centro de Bogotá. Revista Colombiana de Psicología. 41(3). 

 

Falcón, L (2010) La prostitución: práctica y símbolo de la miseria de la sexualidad. Rev. 

Intercanvis-24.  

http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/textosysentidos/article/view/833/793
file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Z.%20Bauman-Amor%20LÃquido.pdf
file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Z.%20Bauman-Amor%20LÃquido.pdf
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://galeon.com/lenygarcia/libri1parte1.pdf


22 
 

Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la 

sexualidad. Recuperado de 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51708328/Sterling_Anne_-

_Cuerpos_Sexuados_1.PDF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&

Expires=1496298018&Signature=EknwgaXvXJhCwxeIevkVquT5HWM%3D&res

ponse-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSterling_Anne_-

_Cuerpos_Sexuados_1_.PDF.pdf  

 

Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad vol. I. La voluntad de saber. Madrid: siglo 

XXI. Recuperado de file:///D:/Downloads/Foucault-

Historia%20de%20la%20sexualidad%201%20(1).pdf  

 

Fromm, E. (1956). El arte de amar. Martins Fontes. Nueva York. 

 

Giddens, A. (1995). La transformación de la intimidad. Cátedra. Recuperado de 

http://www.obta.uw.edu.pl/~lukasz/licencjat/Anthony%20Giddens%20-

%20La%20Transformacion%20de%20la%20Intimidad.pdf   

 

Gómez, A y Almanza, A (2015) Clientes de prostitución: representaciones sociales de trata 

de personas. México: Psicología y Sociedad, 27(2). 

 

Hernández, S. Fernández. & Baptista. (2007)Fundamentos de metodología de la 

investigación.    Editorial, Mc Graw Hill, México. 

 

Mann, L. (1999). Elementos de psicología social. Ed, Limusa, S.A: México, D.F.  

 

Martínez, A., & Rodríguez, P. (2002). Placer, dinero, y pecado. Historia de la prostitución en 

Colombia. Ed. Aguilar. Bogotá.  

 

Martínez, A; Sanz, V y Puertas, M (2007) Efectos psico-sociales en el ejercicio de la 

prostitución. Ed. Aguilar. Bogotá 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51708328/Sterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1.PDF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1496298018&Signature=EknwgaXvXJhCwxeIevkVquT5HWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1_.PDF.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51708328/Sterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1.PDF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1496298018&Signature=EknwgaXvXJhCwxeIevkVquT5HWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1_.PDF.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51708328/Sterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1.PDF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1496298018&Signature=EknwgaXvXJhCwxeIevkVquT5HWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1_.PDF.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51708328/Sterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1.PDF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1496298018&Signature=EknwgaXvXJhCwxeIevkVquT5HWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1_.PDF.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51708328/Sterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1.PDF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1496298018&Signature=EknwgaXvXJhCwxeIevkVquT5HWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1_.PDF.pdf
file:///D:/Downloads/Foucault-Historia%20de%20la%20sexualidad%201%20(1).pdf
file:///D:/Downloads/Foucault-Historia%20de%20la%20sexualidad%201%20(1).pdf
http://www.obta.uw.edu.pl/~lukasz/licencjat/Anthony%20Giddens%20-%20La%20Transformacion%20de%20la%20Intimidad.pdf
http://www.obta.uw.edu.pl/~lukasz/licencjat/Anthony%20Giddens%20-%20La%20Transformacion%20de%20la%20Intimidad.pdf


23 
 

 

Ministerio de Educación Nacional (2008) Programa Nacional de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.  

 

Montoya, L y Morales, S (2015) La Prostitución, Una Mirada Desde Sus Actores. Revista 

Colombiana de Ciencias Sociales, 6(1), pp.59-71.  

 

Moreno Amador, N., Correa Giraldo, Y., Alomía Castillo, C. A., & Gallón Uribe, Á. M. 

(2016). Intervención urbana en el Centro de la Ciudad de Pereira como medio de 

equidad social. Recuperado de 

http://200.21.98.67:8080/jspui/bitstream/10785/3479/1/DDEAUB2.pdf  

 

Musto, C y Trajtenberg, N (2011) Prostitución y trabajo sexual en Uruguay. Recuperado de: 

http://cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/archivos/Docume

nto%20de%20trabajo%20PROSTITUCION_2011.pdf  

 

Oliva, R; Elizari, M; Arnold, I y Locca, N (2011) Prostitutas sí. Desaparecidas no. Estudio 

empírico sobre percepciones de género en torno a la prostitución y la trata de 

mujeres para explotación sexual en Buenos Aires. Argentina: NOVAETVETERA, 

20(64). 

 

Ovejero, A. (1998). Las relaciones humanas, psicología social teórica y aplicada. Biblioteca 

Nueva. Madrid. 

 

Real Academia Española (2014). Diccionario de la Real Academia Española, 23a edición. 

 

Rodríguez, M (2009) Representaciones Sociales de la Prostitución Femenina. México. 

 

Rubin, G. (1989) reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. 

Madrid, Revolución. Recuperado de file:///D:/Downloads/Gayle%20Rubin-

http://200.21.98.67:8080/jspui/bitstream/10785/3479/1/DDEAUB2.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/archivos/Documento%20de%20trabajo%20PROSTITUCION_2011.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/archivos/Documento%20de%20trabajo%20PROSTITUCION_2011.pdf
file:///D:/Downloads/Gayle%20Rubin-Reflexionando%20sobre%20el%20sexo,%20notas%20para%20una%20teorÃa%20radical%20de%20la%20sexualidad%20(1).pdf


24 
 

Reflexionando%20sobre%20el%20sexo,%20notas%20para%20una%20teor%C3%

ADa%20radical%20de%20la%20sexualidad%20(1).pdf  

 

Ruiz, Daniela (2008) Prostitución y representaciones sociales. V Jornadas de Sociología de 

la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación. Departamento de Sociología, La Plata. 

 

Salazar et al, (1997). Psicología Social. Trillas. México, D.F. 

 

Serna Carmona, P. A. (2015). El estilo de vida Swinger desde la libertad sexual vs La noción 

de fidelidad desde la exclusividad sexual: Una lucha subjetiva. Recuperado de 

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3357/1/CDMPDH71_8.pdf  

 

Taylor, S. J. & Bogdan, R. (1984). Qualitative research method: The search for meanings. 

New York: John Wiley. 

 

Tirado, M (2011) El debate entre prostitución y trabajo sexual: una mirada desde lo socio-

jurídico y la política pública. Bogotá: Revista de Relaciones Internacionales, 

Estrategia y Seguridad. 

 

Toro, A; Paz, C y Huertas, O (2005) Construcción de identidad en mujeres adultas que 

ejercen la prostitución vinculadas a un programa de ayuda estatal. COLOMBIA: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

 

Toro, M. (S.f) Prostitución en la baja edad media española. Espacios de marginalidad. 

Revista electrónica historias del Orbis Terrarum. Recuperado de 

file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Dialnet-

ProstitucionEnLaBajaEdadMediaEspanolaEspaciosDeMar-3796638.pdf  

 

file:///D:/Downloads/Gayle%20Rubin-Reflexionando%20sobre%20el%20sexo,%20notas%20para%20una%20teorÃa%20radical%20de%20la%20sexualidad%20(1).pdf
file:///D:/Downloads/Gayle%20Rubin-Reflexionando%20sobre%20el%20sexo,%20notas%20para%20una%20teorÃa%20radical%20de%20la%20sexualidad%20(1).pdf
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3357/1/CDMPDH71_8.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1909-3063&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1909-3063&lng=en&nrm=iso
file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Dialnet-ProstitucionEnLaBajaEdadMediaEspanolaEspaciosDeMar-3796638.pdf
file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Dialnet-ProstitucionEnLaBajaEdadMediaEspanolaEspaciosDeMar-3796638.pdf


25 
 

Tubert, M. (2009). La prostitución. Recuperado de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56311/1/Montserrat%20Tubert%20Blan

ch.pdf  

 

Valle, A. (2006). Jineteras. Ed. Planeta. Bogotá.  

 

Villamizar, Y. P., & Gama, J. B. (1994). La historia de vida: recurso en la investigación 

cualitativa. Reflexiones metodológicas. Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/18451/2/14265-48104-1-PB.pdf 

 

Wilks, F. (1999). Emoción inteligente. Planeta, S.A. Barcelona, España. 

 

Yela, C. (2000). El amor desde la psicología social, ni tan libres, ni tan racionales. Pirámide. 

Madrid. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56311/1/Montserrat%20Tubert%20Blanch.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56311/1/Montserrat%20Tubert%20Blanch.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/18451/2/14265-48104-1-PB.pdf

	Resumen
	Bauman, Z. (2012). Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica. Recuperado de file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Z.%20Bauman-Amor%20L%C3%ADquido.pdf
	Chiappo, L. (2002). Psicología del amor. Biblioteca Nueva, Peisa. Recuperado de http://galeon.com/lenygarcia/libri1parte1.pdf
	Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad. Recuperado de http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51708328/Sterling_Anne_-_Cuerpos_Sexuados_1.PDF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Ex...
	Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad vol. I. La voluntad de saber. Madrid: siglo XXI. Recuperado de file:///D:/Downloads/Foucault-Historia%20de%20la%20sexualidad%201%20(1).pdf
	Fromm, E. (1956). El arte de amar. Martins Fontes. Nueva York.
	Giddens, A. (1995). La transformación de la intimidad. Cátedra. Recuperado de http://www.obta.uw.edu.pl/~lukasz/licencjat/Anthony%20Giddens%20-%20La%20Transformacion%20de%20la%20Intimidad.pdf
	Martínez, A., & Rodríguez, P. (2002). Placer, dinero, y pecado. Historia de la prostitución en Colombia. Ed. Aguilar. Bogotá.
	Moreno Amador, N., Correa Giraldo, Y., Alomía Castillo, C. A., & Gallón Uribe, Á. M. (2016). Intervención urbana en el Centro de la Ciudad de Pereira como medio de equidad social. Recuperado de http://200.21.98.67:8080/jspui/bitstream/10785/3479/1/DDE...
	Ovejero, A. (1998). Las relaciones humanas, psicología social teórica y aplicada. Biblioteca Nueva. Madrid.
	Rubin, G. (1989) reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. Madrid, Revolución. Recuperado de file:///D:/Downloads/Gayle%20Rubin-Reflexionando%20sobre%20el%20sexo,%20notas%20para%20una%20teor%C3%ADa%20radical%20de%20l...
	Salazar et al, (1997). Psicología Social. Trillas. México, D.F.
	Serna Carmona, P. A. (2015). El estilo de vida Swinger desde la libertad sexual vs La noción de fidelidad desde la exclusividad sexual: Una lucha subjetiva. Recuperado de http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3357/1/CDMPDH71_8.pdf
	Tirado, M (2011) El debate entre prostitución y trabajo sexual: una mirada desde lo socio-jurídico y la política pública. Bogotá: Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.
	Toro, A; Paz, C y Huertas, O (2005) Construcción de identidad en mujeres adultas que ejercen la prostitución vinculadas a un programa de ayuda estatal. COLOMBIA: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.
	Toro, M. (S.f) Prostitución en la baja edad media española. Espacios de marginalidad. Revista electrónica historias del Orbis Terrarum. Recuperado de file:///C:/Users/kATERINE/Downloads/Dialnet-ProstitucionEnLaBajaEdadMediaEspanolaEspaciosDeMar-379663...
	Tubert, M. (2009). La prostitución. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56311/1/Montserrat%20Tubert%20Blanch.pdf
	Valle, A. (2006). Jineteras. Ed. Planeta. Bogotá.
	Villamizar, Y. P., & Gama, J. B. (1994). La historia de vida: recurso en la investigación cualitativa. Reflexiones metodológicas. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/18451/2/14265-48104-1-PB.pdf
	Wilks, F. (1999). Emoción inteligente. Planeta, S.A. Barcelona, España.
	Yela, C. (2000). El amor desde la psicología social, ni tan libres, ni tan racionales. Pirámide. Madrid.


