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Resumen 

El estudio del consumo de drogas se ha realizado comúnmente en población general y 

clínica, muchas veces sin llegar a colectivos más marginados y estigmatizados. La 

presente revisión sistemática se ha llevado a cabo con el objetivo de conocer la situación 

de consumo de drogas en mujeres que ejercen la prostitución, así como los factores de 

riesgo y razones para la prostitución y el consumo, la prevalencia del mismo y las 

sustancias mayormente consumidas. Se han utilizado como bases de datos PubMed, 

Scopus y Web of Science siguiendo la Declaración Prisma de 2020. Finalmente, se han 

seleccionado 16 artículos aptos para su inclusión en este trabajo, cuyos resultados 

evidencian, en líneas generales, que la principal fuente de ingresos de las mujeres en 

esta situación es la prostitución, que parece estar asociada a haber vivido experiencias 

traumáticas en la infancia y al consumo de drogas. En cuanto a este, se describe que 

se da, sobre todo, durante la jornada de ocupación, es motivo del mismo oficio y es 

usado como mecanismo de afrontamiento. Como sustancias más consumidas aparecen 

el alcohol, la cocaína, la heroína y, en menor medida, el cannabis. 

 

Palabras clave 

Prostitución, consumo de drogas, mujeres, características sociodemográficas, factores 

de riesgo, motivos. 
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1. Introducción 

La prostitución es un fenómeno complejo y con gran impacto social, pero 

escasamente investigado, especialmente en España y, sobre todo, en lo que respecta 

a sus principales protagonistas, las mujeres dedicadas a ella. Además, en diferentes 

estudios se ha evidenciado una elevada prevalencia de consumo de drogas en este 

colectivo, cuestionando si es causa o consecuencia del ejercicio de la prostitución 

(Fundación Cruz Blanca y Fundación Atenea, 2016; Meneses, 2018). Tantas son las 

inquietudes respecto a estos fenómenos relacionados, que el presente trabajo se lleva 

a cabo con el objetivo realizar una revisión sistemática que recoja las características 

sociodemográficas de estas mujeres, los factores de riesgo y motivos asociados al 

ejercicio de la prostitución y al consumo de drogas, la prevalencia del mismo y las 

sustancias psicoactivas de elección. 

1.1. Prostitución 

El ejercicio de la prostitución plantea preguntas relevantes sobre la libertad 

individual, la igualdad de género, la explotación y el papel del Estado en su regulación. 

La Real Academia Española (RAE; 2022) aborda la prostitución como la “actividad de 

quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero”. Esta 

definición, un tanto imprecisa, simplemente recoge el intercambio de sexo por dinero, 

dando por hecho la voluntariedad y omitiendo el género de sus participantes usando el 

término “personas”, invisibilizando quién compra y quién vende. En consecuencia, 

buscando concretar y visibilizar lo que conlleva el término prostitución, Daich (2018) la 

define como “un sistema estratificado donde las distintas jerarquías sociales operan de 

manera diferencial en la reproducción de las desigualdades y donde, sin lugar a dudas, 

la jerarquía de género juega en la distribución desigual de poder y la reproducción de la 

violencia”. Asimismo, Pozo-Cuevas (2022) añade que esta práctica está marcada por el 

género, pues son las mujeres las personas prostituidas y los hombres los que 

constituyen casi la totalidad de las personas que la consumen. Por su parte, Noichl 

(2023) aborda la prostitución como “una forma de esclavitud incompatible con la 

dignidad humana y con los derechos humanos fundamentales” y donde “la gran mayoría 

de las personas explotadas sexualmente son mujeres y niñas y la mayor parte de los 

compradores de sexo son hombres”. Además, añade que “en la prostitución todos los 

actos íntimos se rebajan a un valor monetario y el ser humano queda reducido a 

mercancía o instrumento a disposición del cliente”.  
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Contrariamente a lo esperado, la prostitución está aumentando, afectando en 

mayor medida a las mujeres en situación de marginación social. Hablando en cifras, se 

estima que la prostitución alcanza a unas 40 millones de personas en el mundo, de las 

cuales el 80% son niñas y mujeres (Álvarez, 2018). En España, los datos sitúan a unas 

45 mil niñas y mujeres en situación de prostitución (Médicos del Mundo, 2017). Además, 

este país se posiciona en el tercer lugar a nivel mundial, y en el primero en Europa, en 

el que un 39% de varones ha pagado alguna vez por sexo (Peñas, 2018). En este 

sentido, la prostitución responde a una demanda masculina (Noichl, 2023). 

Concretamente, en España, Gómez-Suárez et al. (2016) señalaron diferentes causas 

por las que los hombres compran sexo, y lejos de la búsqueda de placer, encontraron 

“la búsqueda de dominio, el entretenimiento, la efectividad, la sociabilidad y el deseo de 

consumir nuevas “mercancías”, entre otras”. De esta manera, se puede decir que la 

prostitución no se da en condiciones de libertad, sino que se perpetúa en contextos de 

violencia y explotación, encontrándonos con una realidad descrita por Rocío Mora 

(2022): “la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene 

que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura 

sexista y patriarcal”. 

 1.2. La prostitución desde una perspectiva de género 

Para comprender los datos respecto al género de las que venden y los que 

compran sexo, es necesario contemplar la prostitución desde una perspectiva de 

género, considerando las dinámicas de poder y dominación existentes entre hombres y 

mujeres. Por ello, cabe reflexionar sobre el sistema de sexo/género propuesto por Rubin 

(1986), definido como “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma 

la sexualidad biológica en productos de la actividad humana”. Además, la antropóloga 

cultural describe similitudes entre diferentes culturas con relación al papel de la mujer 

en las sociedades, pudiéndose observar la trascendencia del parentesco y matrimonio, 

del valor que se les asignan como producto de intercambio, concluyendo que la mujer 

ha evolucionado a una forma de mercancía, jugando un papel sumamente importante 

en el ordenamiento político y económico.  

En esta línea, en la actualidad existe un debate sobre la libertad sexual de las 

mujeres prostitutas desde las dos corrientes principales del feminismo contemporáneo: 

la liberal y la radical. La vertiente liberal considera que las mujeres sufren de 

desigualdad, negando toda opresión y explotación. Por ello, lo que se busca es lograr 

la igualdad entre ambos géneros (De Miguel, 2000). En este sentido, se persigue 

introducir a la mujer en el mercado laboral asalariado, haciendo referencia a su 



6 
 

autodeterminación para ello (Perona, 2005) y defendiendo la prostitución como una 

actividad que, de forma libre y voluntaria, las mujeres deciden ejercer para generar 

ingresos (Jeffreys, 2009). Por otro lado, desde la postura radical, se entiende que la 

situación de las mujeres es de opresión, poniendo especial atención en el patriarcado y 

el capitalismo (Waisblat y Sáenz, 2014). En este entramado político, las feministas 

radicales señalan el vínculo entre las estructuras de opresión y la sexualidad, y cómo 

una relación de pareja, por ejemplo, se asemeja en su configuración a una construcción 

política en la que existen relaciones de poder y dominación (Puleo, 2005). De esta 

manera, aparece la prostitución como un fenómeno socialmente justificado y 

normalizado que ocurre para satisfacer el deseo sexual masculino (Ulloa, 2011). 

1.3. Modelos de ejercicio de la prostitución 

Aunque en el Estado español la contratación de servicios sexuales tiene un 

carácter alegal, se puede hacer referencia a la jurisprudencia desarrollada por los 

tribunales sociales, donde se reconocen diferentes modelos de ejercicio de la 

prostitución. Una de las formas más habituales en la que se ejerce esta actividad es la 

del alterne. En España, se encuentra la Asociación Nacional de Empresarios de Locales 

de Alterne (Anela), que se fundó en el año 2000 con el fin de exigir una regulación de la 

prostitución. Bajo Anela se camuflan multitud de propietarios de locales de copas y 

hoteles donde concurren mujeres que desarrollan servicios de alterne y contactan con 

clientes. Estos empresarios consideran que ofrecen a las mujeres un espacio donde 

poder ejercer libremente la actividad sexual a cambio de una suma de dinero y afirman 

que, en ningún caso, existe una vinculación contractual (Arella et al., 2007).  

Por otra parte, destaca otra forma de ejercer la prostitución que se puede 

considerar como la más marginal y estigmatizada: la prostitución en la calle. En general, 

la prostitución no puede ser objeto de contratación laboral, pero la jurisprudencia recoge 

el trabajo sexual por cuenta propia. A fin de ejemplificar esta ambigüedad, la magistrada 

Gloria Poyatos acudió a las oficinas de la Seguridad Social a darse de alta como 

trabajadora autónoma para el ejercicio de la prostitución, experiencia recogida en su 

libro La prostitución como trabajo autónomo (Poyatos, 2009). En relación con la forma 

de ejercer la prostitución callejera, las mujeres suelen utilizar la vía pública como medio 

para encontrar clientes. En España existe control policial y, con ello, es probable que las 

mujeres puedan ser sancionadas. Además, al encontrarse en espacios públicos, resulta 

más fácil la exposición a peligros que comprometen su integridad física. No obstante, a 

pesar de todo lo descrito anteriormente, como el ejercicio callejero de la prostitución no 
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es reconocido como trabajo, estas mujeres no gozan de las prestaciones, derechos y 

obligaciones que sí conllevan otras actividades económicas (Villacampa-Estiarte, 2015). 

1.4. Prostitución y consumo de drogas 

El ejercicio de la prostitución afecta negativamente a la salud biopsicosocial de 

las mujeres involucradas, por lo que se ven afectadas a nivel físico y psicológico, en la 

esfera individual y social. De esta manera, pueden experimentar sentimientos de culpa, 

vergüenza, falta de control, incomprensión y baja autoestima. Además, suelen estar 

sometidas a niveles elevados de estrés, que puede derivar en depresión, ansiedad e 

insomnio (Martínez et al., 2007). Asimismo, Sánchez (2012) afirma que estas mujeres 

suelen recurrir al consumo de drogas como método para reducir el dolor emocional y 

poder soportar la actividad. Pinedo (2008) añade que las mujeres prostitutas que 

consumen sustancias presentan un estado de salud inferior al de la población general, 

además de una tasa de mortalidad significativamente superior. 

Poniendo el foco en el consumo de drogas en esta población, la bibliografía 

indica que este puede ser antecedente o consecuente de la prostitución. Por un lado, el 

consumo de drogas se considera antecedente cuando el ejercicio de la prostitución es 

la única manera que tiene la persona de acceder a las sustancias, ya sea consiguiendo 

fondos para pagarlas u obteniéndolas como moneda de pago por los servicios sexuales. 

Por otro lado, el consumo de drogas es consecuente cuando la prostitución lleva al 

consumo, ya sea de manera voluntaria o inducida (Fundación Cruz Blanca y Fundación 

Atenea, 2016). En otro orden de cosas, Meneses (2018) recoge que, aunque son pocos 

los estudios llevados a cabo en España, son diferentes drogas las que se consumen, 

así como las motivaciones para ello. En este sentido, las mujeres en situación de 

prostitución suelen recurrir al alcohol y la cocaína para hacer frente a una jornada de 

ocupación, es decir, la motivación es instrumental. En cambio, las benzodiacepinas y el 

cannabis son usadas para combatir las secuelas psicológicas, para relajarse después 

del ejercicio o para poder conciliar el sueño. Meneses (2010) también encuentra que la 

mayor prevalencia de uso de drogas por parte de mujeres que ejercen la prostitución se 

observa en aquellas que desarrollan su actividad en la vía pública. Además, se observa 

un elevado policonsumo, un mayor consumo por vía intravenosa, escaso control para 

negociar la protección durante las relaciones sexuales y mayor probabilidad de ser 

víctima de violencia o agresión.  
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1.5. Definición y justificación del tema y objetivos 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente y subrayando la afirmación de 

Meneses (2018) sobre la escasez de estudios en España sobre la prevalencia y forma 

del consumo de drogas en mujeres en situación de prostitución, considero de gran 

relevancia dedicar este trabajo a hacer una revisión de las investigaciones realizadas 

hasta el momento sobre este asunto, abordándolo desde una perspectiva de género. El 

objetivo de la presente revisión sistemática es conocer la situación de consumo de 

drogas en las mujeres que ejercen la prostitución. Como objetivos específicos se 

pretende identificar: 

a) si las mujeres consumidoras de drogas y en situación de prostitución sujetas 

a estudio comparten ciertas características sociodemográficas, de historia de 

vida y de estilo de vida, 

b) aquellas sustancias psicoactivas que son más consumidas por las mujeres 

en situación de prostitución sujetas a estudio y la frecuencia del consumo, 

c) y los posibles factores de riesgo y motivos detrás de la prostitución y el 

consumo de drogas en las mujeres sujetas a estudio. 

2. Método 

La revisión sistemática se realizó siguiendo los pasos de la Declaración PRISMA 

2020, que es un método que indica los criterios para la presentación de revisiones 

sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos. Con el objetivo de garantizar una 

adecuada recogida de información y síntesis de resultados, en PRISMA 2020 se incluye 

un diagrama de flujo para revisiones sistemáticas (Page et al., 2021). 

 2.1. Bases de datos, palabras clave y criterios de elegibilidad 

 Para la búsqueda se utilizaron como bases de datos PubMed, Scopus y Web of 

Science. Los criterios de elegibilidad seleccionados para la revisión incluyen artículos 

que analizan las características sociodemográficas y condiciones de vida de las mujeres 

que consumen drogas y se encuentran en situación de prostitución, la prevalencia del 

consumo, las diferentes sustancias psicoactivas usadas por este grupo, y los factores 

de riesgo y motivos que pueden haber llevado al ejercicio de la prostitución y al consumo 

de drogas. En la estrategia de búsqueda se utilizaron los descriptores “sex work AND 

drug use” y “sex work AND substance use”, y se limitó la fecha de publicación de los 

artículos, escogiendo únicamente aquellos publicados entre 2015 y 2023 (Tabla 1). 
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Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Publicaciones entre 2015 y 2023. 

Publicaciones con la estrategia de 

búsqueda en el título. 

Publicaciones en castellano e 

inglés. 

Publicaciones con acceso libre al 

texto completo. 

Publicaciones que relacionan con 

los objetivos. 

Publicaciones previas a 2015. 

Publicaciones sin la estrategia de 

búsqueda en el título. 

Publicaciones en un idioma 

diferente al castellano e inglés. 

Publicaciones sin acceso libre al 

texto completo. 

Publicaciones que no relacionan 

con los objetivos. 

 

 2.2. Procedimiento y búsqueda de resultados 

 La búsqueda, cribado y selección de artículos se realizó de forma independiente, 

siguiendo las etapas indicadas en el diagrama de flujo de la Figura 1. De esta manera, 

la selección de la bibliografía se realizó de forma cualitativa en 5 pasos para cada una 

de las ecuaciones de búsqueda. En primer lugar, se aplicó la ecuación de búsqueda 

“sex work AND drug use” en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of Science, 

obteniéndose 298, 374 y 343 resultados respectivamente, 1015 publicaciones en total. 

En la fase de tamización, se filtraron aquellos resultados en los idiomas castellano e 

inglés y con acceso libre al texto completo, y se aplicaron los criterios de inclusión en 

los títulos de los artículos, eliminando 973, ya que no cumplían con ellos. A continuación, 

en la fase de elegibilidad, se llevó a cabo la lectura de los resúmenes de las 42 

publicaciones, aplicándose los criterios de inclusión y eliminando 21. Seguidamente, se 

eliminaron manualmente siete artículos duplicados. 14 publicaciones se revisaron a 

texto completo, aplicándose nuevamente los criterios de elegibilidad. Finalmente, los 10 

artículos resultantes fueron incluidos en esta síntesis cualitativa.  

 De igual manera se procedió con la ecuación de búsqueda “sex work AND 

substance use”, que se aplicó en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of Science 

y se obtuvieron 213, 226 y 262 resultados respectivamente, 701 artículos en total. En la 
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fase de tamización, aplicando los criterios de elegibilidad en los títulos de las 

publicaciones, además de filtrar los resultados por los idiomas castellano e inglés y 

disponibilidad del texto completo, se eliminaron 665 artículos. Tras ello, en la fase de 

elegibilidad, se leyeron los resúmenes de los 36 artículos teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión, quedando nueve resultados. Los artículos duplicados fueron eliminados 

manualmente y las siete publicaciones restantes fueron revisadas a texto completo, 

aplicándose de nuevo los criterios de elegibilidad. De esta manera, fueron seis artículos 

los que se incluyeron en esta revisión.  

Figura 1 

Diagrama de flujo 
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3. Resultados 

3.1. Características de los artículos seleccionados 

Las 16 publicaciones seleccionadas estaban redactadas en inglés, a pesar de 

que los países en los que se realizaron la mayoría de los estudios no eran de habla 

inglesa. Por otra parte, todos tenían como objetivo evaluar las variables de consumo de 

alcohol y ejercicio de la prostitución (Tabla 2).
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Tabla 2 

Principales características de los estudios seleccionados 

Autores Año País Título Objetivo Muestra Conclusión 

Bazzi et al. 2019 Kenia PrEP and the syndemic of 

substance use, violence 

and HIV among female 

and male sex workers: a 

qualitative study in 

Kimusu, Kenya. 

Explorar cómo el CD, la 

violencia y el riesgo de 

VIH moldean la 

necesidad de profilaxis 

preexposición (PrEP). 

N=45 Mayor riesgo de VIH 

y necesidad de 

PrEP a mayor CD y 

violencia. 

Beksinska 

et al. 

2022 Kenia Harmful Alcohol and Drug 

Use Is Associated with 

Syndemic Risk Factors 

among Female Sex 

Workers in Nairobi, 

Kenya. 

Examinar el CD y los 

factores de riesgo 

asociados en MSP. 

N=1003 Alta prevalencia de 

CD asociada 

situaciones 

adversas en la 

infancia y ejercer la 

prostitución. 
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Benoit et 

al. 

2015 Estados 

Unidos 

Stigma, sex work, and 

substance use: a 

comparative analysis. 

Comprobar si el CD en 

MSP es mayor que el de 

estilistas y camareras. 

N=441 Las MSP presentan 

mayor CD. 

Cepeda et 

al. 

2015 México Injecting Drug Use among 

Mexican Female Sex 

Workers on the US-

Mexico Border. 

Identificar los factores 

asociados al CD 

inyectables en MSP. 

N=109 Mayor riesgo de CD 

inyectables a mayor 

volumen de clientes 

y horas ejercidas. 

Draughon-

Moret et al. 

2016 Camboya The impact of violence on 

sex risk and drug use 

behaviors among women 

engaged in sex work in 

Phnom Penh, Cambodia. 

Identificar asociaciones 

entre la violencia y los 

comportamientos 

sexuales de riesgo y CD. 

N=220 Violencia asociada 

con mayores 

comportamientos 

sexuales de riesgo y 

CD. 

Edwards y 

Verona 

2016 Estados 

Unidos 

Gendered contexts: 

Psychopathy and drug 

use in relation to sex work 

and exchange. 

Analizar si los rasgos 

psicopatológicos pueden 

contribuir al CD en MSP. 

N=171 Relación entre 

rasgos 

psicopatológicos, 

CD y prostitución. 



15 
 

Leddy et 

al. 

2018 Tanzania Adapting the Risk 

Environment Framework 

to Understand Substance 

Use, Gender-Based 

Violence, and HIV Risk 

Behaviors among Female 

Sex Workers in Tanzania. 

Explorar los factores 

sociales asociados con 

la violencia y el uso de 

preservativos entre MSP. 

N=496 A mayor CD, mayor 

riesgo de violencia y 

VIH. 

Patel et al. 2020 Reino 

Unido 

Drug Use in Street Sex 

WorKers (DUSSK) study: 

results of a mixed 

methods feasibility study 

of a complex intervention 

to reduce illicit drug use 

un drug dependent female 

sex workers. 

Evaluar las experiencias 

acerca de la intervención 

de las MSP callejeras. 

N=30 Adherencia al 

tratamiento en 

sesiones dirigidas a 

tratar el trauma. 

Pandiyan y 

Kumar 

2018 India Depression, Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) and 

Risky Sexual Behaviour 

as Predictors of 

Estudiar los factores 

predictores del CD en 

MSP con depresión, 

Trastorno por Déficit de 

Atención e 

N=246 CD asociado con 

depresión, TDAH y 

comportamientos 

sexuales de riesgo. 
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Substance Use among 

Women in Sex Work 

(WSW). 

 

Hiperactividad (TDAH) y 

comportamientos 

sexuales de riesgo. 

Phyllis et 

al. 

2022 Kenia Poly-drug use among 

female and male 

commercial sex workers 

visiting a drop in centre in 

Mombasa County, Kenya. 

 

Determinar los patrones 

de CD en MSP. 

N=224 Alta prevalencia de 

CD para hacer 

frente a la 

prostitución. 

Roshanfekr 

et al. 

2021 Irán Lifetime and past-month 

substance use and 

injection among street-

based female sex workers 

in Iran. 

Medir la prevalencia del 

CD y factores asociados 

en MSP callejera. 

N=898 Elevada prevalencia 

de CD asociado a 

problemas 

económicos y 

mayor volumen de 

clientes.  

Roshanfekr 

et al. 

2015 Irán Drug Use and Sex Work 

Among At-risk Women: A 

Qualitative Study of Initial 

Factors. 

Explorar los factores 

iniciales asociados al CD 

y al trabajo sexual. 

N=65 Factores iniciales 

para el CD: 

familiares 

consumidores y 
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mecanismo de 

afrontamiento. 

Factores iniciales 

para la prostitución: 

problemas 

económicos y CD. 

Salazar et 

al. 

2019 México Substance Use among 

Female Sex Workers in 

Two US-Mexico Border 

Cities: Associations with 

Age of Entry. 

Examinar las 

asociaciones entre las 

MSP menores de edad y 

el CD. 

N=603 MSP jóvenes con 

mayor riesgo de 

presentar CD con 

clientes. 

Shokoohi 

et al. 

2019 Irán Drug Use Patterns and 

Associated Factors 

among Female Sex 

Workers in Iran. 

Examinar la prevalencia 

del CD y factores 

asociados entre MSP. 

N=1347 CD frecuente entre 

las MSP callejeras, 

sobre todo si han 

experimentado 

violencia. 

Tomko et 

al. 

2022 Estados 

Unidos 

External resilience in the 

context of drug use and 

socio-structural 

Presentar una imagen 

más completa de la 

N=25 Las MSP con CD 

experimentan 

vulnerabilidades en 
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vulnerabilities: a 

qualitative exploration 

among women who use 

drugs and sell sex in 

Baltimore, Maryland. 

resiliencia externa de las 

MSP con CD. 

la resiliencia 

externa. 

Verona et 

al. 

2015 Estados 

Unidos 

Gendered Pathways: 

Violent Childhood 

Maltreatment, Sex 

Exchange, and Drug Use. 

Probar un modelo de 

diferencias de género en 

las relaciones entre el 

abuso en la infancia, la 

prostitución y el CD en 

MSP. 

N=130 Abuso infantil 

asociado con el CD 

y la prostitución. 

 

Nota. MSP = Mujeres en situación de prostitución; CD = Consumo de drogas.
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3.2. Resultados de los estudios seleccionados 

 Los resultados se van a describir siguiendo los objetivos planteados en el 

presente trabajo. Primeramente, se describirán los resultados obtenidos acerca de las 

características sociodemográficas y estilo de vida de las mujeres consumidoras de 

drogas y en situación de prostitución. A continuación, se expondrán los resultados que 

hagan referencia a las drogas más consumidas por este grupo, así como los que 

informen de la prevalencia del consumo. Por último, aparecerán aquellos que evidencien 

los posibles factores iniciales y motivos detrás del consumo de drogas y la prostitución. 

Respecto a las características de las mujeres que ejercen la prostitución, ocho 

estudios situaron la edad media de este colectivo entre los 30 y 37 años (Beksinska et 

al., 2022; Edwards y Verona, 2016; Pandiyan y Kumar, 2018; Roshanfekr et al., 2015; 

Roshanfekr et al., 2021; Shokoohi et al., 2019; Tomko et al., 2022; Verona et al., 2015), 

mientras que cuatro lo hicieron entre los 23 y 28 (Bazzi et al., 2019; Draughon-Moret et 

al., 2016; Leddy et al., 2018; Patel et al., 2020). En lo referente al nivel educativo, se 

encuentran datos diversos, pues dos artículos recogieron un nivel educativo bajo, 

inferior a 12 años (Roshanfekr et al., 2015; Shokoohi et al., 2019) y otros dos observaron 

que la muestra había terminado secundaria, incluso había entrado a la universidad 

(Roshanfekr et al., 2021; Verona et al., 2015). En cuanto al estado civil, cuatro estudios 

indicaron que la mayoría de las participantes estaban divorciadas (Draughon-Moret et 

al., 2016; Roshanfekr et al., 2015; Roshanfekr et al., 2021; Shokoohi et al., 2019), uno 

que estaban casadas (Beksinska et al., 2022) y otro que estaban solteras y nunca se 

habían casado, separado, divorciado o quedado viudas (Phyllis, et al., 2022). En relación 

con el nivel socioeconómico de las mujeres sujetas a estudio, en tres artículos se 

observó que la mayoría no tenía otra fuente de ingresos a parte del ejercicio de la 

prostitución (Beksinska et al., 2022; Phyllis, et al., 2022; Verona et al., 2015), y otros 

cuatro señalaron que menos de la mitad de la muestra tenía dificultades económicas, 

habiéndose saltado la comida, dependiendo económicamente de otra persona y algunas 

de ellas estando en situación de inestabilidad residencial o sin hogar (Beksinska et al., 

2022; Roshanfekr et al., 2021; Shokoohi et al., 2019; Tomko et al., 2022).  

Por otro lado, cuatro estudios recogieron que la mayoría de las participantes 

había experimentado violencia física y sexual entre los últimos 6 y 12 meses (Bazzi et 

al., 2019; Draughon-Moret et al., 2016; Leddy et al., 2018; Shokoohi et al., 2019). En lo 

referido al ejercicio de la prostitución, tres estudios señalaron que la mayoría de las 

participantes había ingresado en esta práctica después de los 18 años (Roshanfekr et 

al., 2021; Salazar, et al., 2019; Shokoohi et al., 2019). Asimismo, en tres artículos se 
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observó que gran parte de la muestra ejercía la prostitución en la calle (Draughon-Moret 

et al., 2016; Patel et al., 2020; Roshanfekr et al., 2021), mientras que en otros dos las 

mujeres lo hacían en establecimientos como bares o clubes de alterne (Draughon-Moret 

et al., 2016; Leddy et al., 2018), y un último señaló que lo hacían en hoteles (Beksinska 

et al., 2022). En cuanto al volumen de clientes, tres estudios situaron la media entre tres 

y cinco o más clientes por semana (Beksinska et al., 2022; Draughon-Moret et al., 2016; 

Pandiyan. y Kumar, 2018). Además, tres artículos informaron de la presencia del virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) en no más de la mitad de sus participantes (Bazzi 

et al., 2019; Beksinska et al., 2022; Leddy et al., 2018). Por último, siete estudios 

indicaron que la mayoría de las mujeres sujetas a estudio ejercían la prostitución bajo el 

efecto de drogas (Beksinska et al., 2022; Cepeda et al., 2015; Draughon-Moret et al., 

2016; Leddy et al., 2018; Pandiyan. y Kumar, 2018; Phyllis et al., 2022; Salazar et al., 

2019). 

En relación con la prevalencia del consumo de drogas en mujeres en situación 

de prostitución, tres estudios observaron un consumo diario de drogas por más de la 

mitad de la muestra, y de alcohol por casi su totalidad (Leddy et al., 2018; Patel et al., 

2020; Tomko et al., 2022). En el último mes, un estudio situó la prevalencia del consumo 

de drogas y alcohol en un 24,9% (Shokoohi et al., 2019), dos lo hicieron cerca del 50% 

(Beksinska et al., 2022; Roshanfekr et al., 2021) y otro lo hizo en un 100% para el 

consumo de alcohol y en un 91% para el uso de otras drogas (Bazzi et al., 2019). En 

cuanto a las drogas más consumidas, el alcohol se situó como la más común según los 

resultados de cuatro estudios (Bazzi et al., 2019; Beksinska et al., 2022; Leddy et al., 

2018; Phyllis et al., 2022). En otros cuatro se destacó el consumo de cocaína como el 

más frecuente (Benoit et al., 2015; Cepeda et al., 2015; Edwards y Verona, 2016; Patel 

et al., 2020). El uso de heroína también se identificó como el más habitual en cuatro 

estudios (Benoit et al., 2015; Patel et al., 2020; Roshanfekr et al., 2015; Tomko et al., 

2022). Por último, un estudio encontró el cannabis como aquella droga más consumida, 

junto con la cocaína (Edwards y Verona, 2016), mientras que otro nombró la 

metanfetamina, seguida de la heroína y la cocaína (Shokoohi et al., 2019).  

En cuanto a los factores iniciales que llevaron a las mujeres en situación de 

prostitución a consumir drogas, cuatro artículos apuntaron que las participantes 

percibían el consumo como un mecanismo de afrontamiento, tanto para hacer frente a 

los estresores externos como para paliar el dolor emocional y bloquear recuerdos de 

experiencias traumáticas (Phyllis et al., 2022; Roshanfekr et al., 2015; Tomko et al., 

2022; Verona et al., 2015). En la misma línea y en relación con el intento por omitir 

pensamientos y emociones asociadas a eventos traumáticos, el abuso y la agresión 
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sexual, tanto en la infancia como en la adultez, también apareció en cuatro estudios 

como posible factor relacionado con el consumo de drogas en este grupo (Beksinska et 

al., 2022; Phyllis et al., 2022; Shokoohi et al., 2019; Verona et al., 2015). En cuatro 

estudios se evidenció que la prostitución en sí misma también fue otro motivo por el que 

las participantes consumían drogas, pues según ellas los efectos de las sustancias les 

permitían llevar a término la jornada de ocupación, aliviando la timidez y tomando coraje 

para relacionarse con sus clientes (Beksinska et al., 2022; Leddy et al., 2018; Phyllis et 

al., 2022; Salazar et al., 2019). Dos artículos también informaron de la manera en la que 

se llevaba a cabo el consumo, siendo muchas veces forzado o demandado por los 

clientes, quienes solían pagar por las sustancias (Leddy et al., 2018; Salazar et al., 

2019). En este sentido, en dos estudios las mujeres reportaron que iniciaron el consumo 

de drogas porque se vieron empujadas y forzadas por miembros de su familia y 

personas significativas como amigos o parejas, la mayoría varones (Phyllis et al., 2022; 

Roshanfekr et al., 2015). Para finalizar, cabe mencionar que tres estudios apuntaron 

que la prostitución fue resultado del consumo de drogas, ya que las participantes 

declararon que, si no necesitaran las sustancias, no ejercerían la prostitución 

(Roshanfekr et al., 2015; Tomko et al., 2022; Verona et al., 2015). Dos artículos 

evidenciaron que había una fuerte relación entre haber sufrido negligencia y violencia 

física y sexual en la infancia con ejercer la prostitución (Beksinska et al., 2022; Benoit et 

al., 2015). 

4. Discusión 

 Este trabajo muestra una revisión sistemática realizada con el objetivo de 

conocer la situación de consumo de drogas en las mujeres que ejercen la prostitución. 

De esta manera, se consigue resumir de forma práctica las características 

sociodemográficas y condiciones de vida de estas mujeres, la prevalencia del consumo, 

las drogas más utilizadas y los posibles factores de riesgo y motivos detrás del ejercicio 

de la prostitución y del consumo. Esto permite tener una visión empírica sobre las 

circunstancias de estas mujeres y profundizar sobre sus necesidades, lo que ayuda a 

crear herramientas para una posible intervención, teniendo en cuenta sus diferentes 

contextos, recursos y limitaciones.  

 Tras la búsqueda bibliográfica y habiendo aplicado los criterios de elegibilidad, 

se seleccionaron 16 artículos. Los resultados de la revisión situaron la edad de las 

mujeres consumidoras de drogas y en situación de prostitución entre los 23 y los 37 

años. De manera similar, dos estudios, uno de la Fundación Cruz Blanca y Fundación 

Atenea (2016) y otro de Ortega-Espino et al. (2013), situaron la edad media de estas 
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mujeres entre los 26 y 35 años, y 21 y 40 años, respectivamente. En cuanto al nivel 

educativo, se observan diferentes datos. Por una parte, algunos estudios indicaron que 

las mujeres en esta situación terminaron la educación secundaria obligatoria (Fundación 

Cruz Blanca y Fundación Atenea, 2016), y en otros se observó estudios mínimos de 

secundaria (Ortega-Espino et al., 2013). No obstante, la mayor parte de la literatura 

concluye que un menor nivel educativo es un factor asociado a la entrada en el ejercicio 

de la prostitución (Fundación Cruz Blanca y Fundación Atenea, 2016; Lebni et al., 2021; 

McCarthy et al., 2014; Ortega-Espino et al., 2013; Shokoohi et al., 2022). En lo referente 

al estado civil de estas mujeres, se observa que la mayoría ha estado casada alguna 

vez, lo que coincide con los resultados obtenidos en la revisión (Lebni et al., 2021; 

McCarthy et al., 2014; Shokoohi et al., 2022). En cuanto a la principal fuente de ingresos, 

se observan semejanzas entre los estudios incluidos en el presente trabajo y la 

bibliografía, pues la mayoría de estas mujeres describieron el ejercicio de la prostitución 

como su principal fuente de ingresos, reportando en pocas ocasiones otra ocupación 

(Ortega-Espino et al., 2013; Shokoohi et al., 2022). Siguiendo con las condiciones de 

vida de estas mujeres, los resultados de la revisión y los de Ortega-Espino et al. (2013), 

McCarthy et al. (2014) y Shokoohi et al. (2022) evidenciaron la violencia física y sexual 

a las que están expuestas, tanto por parte de los clientes como por parte de sus parejas.  

 Con relación al ejercicio de la prostitución, tanto los resultados de los estudios 

revisados como la literatura indicaron que las mujeres sujetas a estudio ingresaron en 

esta práctica después de cumplir la mayoría de edad (McCarthy et al., 2014; Ortega-

Espino et al., 2013; Shokoohi et al., 2022). Además, encontraron una prevalencia no 

muy alta de VIH (Lebni et al., 2021; Shokoohi et al., 2022). Por otra parte, son varias las 

razones por las que las mujeres refirieron haber iniciado en la prostitución, las cuales se 

han descrito a lo largo de los años en la literatura. Una de las más repetidas es la referida 

a las dificultades económicas (Lebni et al., 2021; Ortega-Espino et al., 2013; Shokoohi 

et al., 2022; Vasilescu, 2017). Otras indicaron que dicha actividad es resultado del 

consumo de drogas, tanto propio como de otras personas, normalmente familiares o 

parejas varones. En este sentido, para acceder a las drogas, estas mujeres se vieron 

obligadas a ofrecer servicios sexuales, los cuales eran pagados con dinero o se 

utilizaban las propias sustancias como moneda de pago (Fundación Cruz Blanca y 

Fundación Atenea, 2016; Lebni et al., 2021; Shokoohi et al., 2022). Además, en varios 

estudios se evidenció que la prostitución puede estar asociada a la negligencia y 

violencia física y/o sexual sufridas en la infancia. Estos resultados apoyan el argumento 

de que las experiencias vividas a edades tempranas pueden tener consecuencias a 
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largo plazo que ejercen una gran influencia en el desarrollo y las decisiones tomadas en 

la adultez (Lebni et al., 2021; McCarthy et al., 2014). 

 A su vez, tanto en los estudios revisados como en la bibliografía, se encontró un 

frecuente consumo de drogas en las mujeres en situación de prostitución, siendo este 

mayor durante la jornada de ejercicio y en compañía de los clientes, lo que se asocia a 

razones como hacer frente a la jornada y conseguir más clientes, por lo que se puede 

decir que el ejercicio de la prostitución en sí mismo lleva a estas mujeres a situaciones 

de consumo, ya sea incitado o forzado (Fundación Cruz Blanca y Fundación Atenea, 

2016). Asimismo, muchas de estas mujeres hablaron del uso de drogas como medio 

para bloquear recuerdos de experiencias traumáticas, aliviar el dolor emocional, 

relajarse y conciliar el sueño (Fundación Cruz Blanca y Fundación Atenea, 2016; 

Meneses, 2018). Entre las drogas más consumidas destacan el alcohol, la cocaína, la 

heroína y, en menor medida, el cannabis (Fundación Cruz Blanca y Fundación Atenea, 

2016; Ortega-Espino et al., 2013).  

4.1. Limitaciones 

A pesar de la rigurosidad con la que se ha tratado la realización de la presente 

revisión sistemática, se han encontrado algunas dificultades a la hora de llevarla a cabo. 

La bibliografía en el ámbito del consumo de drogas por parte de mujeres en situación 

de prostitución, aunque ha cobrado importancia durante los últimos años, aún sigue 

siendo escasa. Además, los estudios seleccionados se han llevado a cabo en diferentes 

países, lo que dificulta la generalización de los resultados. También cabe destacar que, 

en diferentes estudios, la muestra de participantes se encuentra algo reducida, por lo 

que algunos de los resultados podrían no ser del todo representativos.  

4.2. Conclusiones 

Para concluir, en este trabajo se presenta una revisión sistemática que describe 

las condiciones de vida de las mujeres que consumen drogas y se encuentran en 

situación de prostitución, así como las razones que pudieron llevarles a estas 

circunstancias. Los resultados de los estudios citados anteriormente indican la 

necesidad de crear programas de prevención e intervención con perspectiva de género, 

desmintiendo la percepción errónea de la prostitución como una actividad laboral y 

atendiendo a los motivos detrás de dicha ocupación y consumo de drogas, los cuales 

son consecuencia de historias de vida precarias y abusivas. En este sentido, las mujeres 

en esta situación entran en un círculo vicioso difícil de erradicar, por lo que las medidas 

a desarrollar deberían estar basadas en un enfoque fundamentado en los derechos 
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humanos, que se centra en los grupos objeto de una mayor marginación, exclusión y 

discriminación. Como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, todos los 

seres humanos tienen los mismos derechos inalienables. De este modo, este enfoque 

requiere de la voluntad política de los entes públicos y privados para cumplir con sus 

obligaciones respecto a los derechos humanos, revisando así las normas de género, las 

diversas formas de discriminación y los desequilibrios de poder con el objetivo de 

garantizar la abolición de las desigualdades, el empoderamiento de estas mujeres y la 

facilidad de acceso a las intervenciones y recursos, pues son ellas las principales 

agentes del cambio. Igualmente, es necesario seguir investigando en este ámbito, 

especialmente en España, ya que en los artículos disponibles abunda la escasez y 

obsolescencia.  
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