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1. Resumen
Desde el inicio de los tiempos, el fenómeno migratorio ha estado presente en la

vida del ser humano, siendo este uno de los procesos demográficos que más

cambios produce en el tamaño, constitución y distribución de la población.

Actualmente, a pesar de que la migración sea cada vez una actividad más común,

no siempre se realiza bajo condiciones favorables, siendo cada vez más las

causas negativas las que empujan a las personas a migrar. El objetivo de la

siguiente revisión bibliográfica se centra en indagar en las causas de la migración y

los factores de riesgo que pueden desembocar en el ejercicio de la prostitución en

mujeres dentro de los flujos migratorios. Para la búsqueda de información se

utilizaron las bases de datos Scielo, Mendeley y ScienceDirect. Tras la búsqueda y

aplicación de los distintos criterios de exclusión, se obtuvieron 12 artículos finales.

Los principales resultados de esta revisión resaltan la existencia de seis categorías

que explican el porqué de las migraciones. Además, se destaca la doble

discriminación que sufren las mujeres migrantes al llegar a los países de destino y

cómo esta continua marginalización las vuelve más vulnerables a ser víctimas de

trata y explotación sexual.

Palabras clave: Migración, motivos, mujeres migrantes, prostitución

ABSTRACT
Since the beginning of time, the phenomenon of migration has been present in

human life, being one of the demographic processes that produces the most

changes in the size, constitution, and distribution of the population. Currently,

despite migration becoming an increasingly common activity, it is not always carried

out under favorable conditions, with negative causes increasingly pushing people to

migrate. The objective of the following literature review is to investigate the causes

of migration and the risk factors that can lead to the involvement of women in

prostitution within migratory flows. The databases Scielo, Mendeley, and

ScienceDirect were used for the information search. After searching and applying

various exclusion criteria, 12 final articles were obtained. The main results of this

review highlight the existence of six categories that explain the reasons for

migration. Additionally, it emphasizes the double discrimination that migrant women

suffer upon arriving in destination countries and how this continuous

marginalization makes them more vulnerable to becoming victims of trafficking and

sexual exploitation.

Keywords: Migration, reasons, migrant women, prostitution
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2. Introducción

Desde el inicio de los tiempos, el fenómeno migratorio ha estado presente en la

vida del ser humano, siendo este uno de los procesos demográficos que más cambios

produce en el tamaño, constitución y distribución de la población. Desde esos

entonces las personas han tenido que enfrentar el dejar atrás lo conocido para

embarcarse en un camino que les proporcionase mejores condiciones en materia de

alimentos, localización geográfica e incluso vestimenta (Gutiérrez Silva et al., 2020).

Además, durante los últimos años, esta actividad se ha visto incrementada, tanto en

los países desarrollados como en los que todavía están en vías de desarrollo

(Armijos-Orellana et al., 2022).

La Real Academia Española (s.f.) define el término inmigrar como “llegar a un

país extranjero para radicarse en él”. Esta descripción, dentro del marco histórico

actual, puede resultar algo superficial, pues no contempla la multifactorialidad de los

motivos que pueden empujar a una persona a abandonar su hogar, con todo lo que

aquello conlleva. Y es que, conforme han avanzado los años y el mundo se ha ido

haciendo más y más intrincado, los motivos de las migraciones también se han

tornado más complejos, desde partir a causa de desastres naturales a huir como

consecuencia de disputas sociales y políticas (Gutiérrez Silva et al., 2020). Por su

lado, Armijos-Orellana et al. (2022) resumen el germen de las migraciones en 5

categorías en función de su carácter: económico, social, político, demográfico y

ecológico. Abarcando entre sus límites situaciones como la globalización, la opresión

racial, la corrupción, la superpoblación, las sequías, entre muchas otras.

En 2018 la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) afirmó que

existían alrededor de 244 millones de migrantes en el mundo, de los cuales un 65%

eran trabajadores, es decir, personas jóvenes en edades activas que decidieron ir a

otro país a hacer vida productiva. Estos movimientos han contribuido positivamente en

la mejora de la calidad de vida de las personas migrantes, pero también de los países

de origen y destino. Esto se debe a que la salida de la población migrante contribuye

en la disminución del conflicto social y político, además de aumentar la disponibilidad

de puestos de trabajo. Por otro lado, en el país de destino este afluyente de personas

nuevas provoca un aumento en la recaudación de impuestos y en la cantidad de mano

de obra cualificada y joven. Aunque, por supuesto, estos cambios poblacionales

también constan de características negativas tales como la pérdida de ingresos

fiscales en el país de origen o la xenofobia en el país de destino (Gutiérrez Silva et al.,

2020).
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En los últimos años, España ha experimentado fluctuaciones en su saldo

migratorio exterior, es decir, la cantidad de personas extranjeras que decidieron

emigrar al país. Desde el año 2013 hasta el 2015, este saldo exterior se mantuvo en

valores negativos, lo que significó que las salidas superaban las entradas. Pero a partir

del año 2016 hasta el 2022, este saldo se mantuvo positivo, llegando a 727.005

personas en este último año, convirtiéndose así en el mayor saldo de los últimos 10

años (Instituto Nacional de Estadística, 2023; Instituto Vasco de Estadística, s.f.;

Instituto Galego de Estatística, s.f.)

Actualmente, a pesar de que la migración sea cada vez una actividad más

común, no siempre se realiza bajo condiciones favorables, siendo cada vez más las

causas negativas las que empujan a las personas a migrar (Gutiérrez Silva et al.,

2020). Además, la situación que encuentra este colectivo al llegar al país de destino

suele estar marcada por la discriminación y la sensación de indefensión. Este estado

de vulnerabilidad afecta a un gran número de migrantes sin importar su economía,

sexo, religión, cultura o incluso edad, afectando sus vidas a diferentes niveles (De

Romero et al., 2019). Sin embargo, en el caso de las mujeres migrantes, esta situación

de indefensión parece atraer consecuencias diferentes a las que acompañan a los

hombres en un estado parecido, puesto que por su condición de “mujer” y “migrante”,

son víctimas de una doble discriminación. Esta marginación las conduce a sufrir los

estragos de la precariedad laboral y a ocupar una posición de inferioridad en las

sociedades de destino, entre otras, quedando así más expuestas que otras mujeres a

sufrir violencia de género y ser víctimas de la explotación sexual. El mercado español

de la prostitución está ocupado, en su mayoría, por mujeres migrantes (Marey-Castro

& Del-Pozo-Triviño, 2020).

El objetivo de la presente revisión bibliográfica se centra en indagar en las

causas de la migración y los factores de riesgo que pueden desembocar en el ejercicio

de la prostitución en mujeres dentro de los flujos migratorios.

3. Metodología

La siguiente revisión bibliográfica se realizó haciendo uso de los pasos de la

Declaración PRISMA 2020. Esta se trata de un método de mejora de publicaciones de

revisiones sistemáticas y metaanálisis, que permite a los autores realizar publicaciones

claras, concisas y valiosas para los usuarios (Page et al., 2021.).
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3.1. Bases de datos, palabras clave y criterios de elegibilidad

Siguiendo la metodología PRISMA, para la realización de la presente revisión

bibliográfica se utilizaron como bases de datos Scielo, Mendeley y ScienceDirect. La

información seleccionada comprende los últimos 5 años, concretamente, abarcando

artículos desde el año 2019 hasta el 2024, ya que de esta manera se puede ofrecer al

usuario información actualizada acerca de la migración, sus factores de riesgo y el, a

veces consecuente, ejercicio de la prostitución. En la estrategia de búsqueda se

utilizaron los descriptores “Migración AND Motivos” y “Migración AND Prostitución”.

Los resultados obtenidos tras esta primera búsqueda en las diferentes bases de datos

fueron los siguientes:

Tabla 1: Resultados de búsquedas iniciales en las bases de datos

Scielo Mendeley ScienceDirect Total

“Migración”

AND “Motivos”

76 250 3,649 3,975

“Migración”

AND

“Prostitución”

16 49 45 110

4,085

A causa del gran número de resultados obtenidos durante la búsqueda inicial y la

necesidad de concretar la selección de artículos para que se adaptasen al objeto del

estudio, se especificaron algunos criterios de elegibilidad.

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes:

- Presencia de la estrategia de búsqueda en título o resumen.

- Publicaciones con acceso libre al texto completo.

- Publicaciones que relacionen con el objeto de la revisión.

- Publicaciones entre 2019 y 2024.

- Publicaciones en castellano e inglés.

Contrariamente, los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron los

siguientes:

- Ausencia de la estrategia de búsqueda en título o resumen.

- Publicaciones sin acceso libre al texto completo.

- Publicaciones que no estén relacionadas con el objeto de la revisión.
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- Publicaciones previas al 2019.

- Publicaciones en idiomas diferentes al castellano o inglés.

3.2. Procedimiento y búsqueda de resultados

Haciendo uso de los parámetros especificados anteriormente se llevó a cabo el

proceso de cribado de las publicaciones, logrando así una selección de artículos más

concisa, actual y relacionada con el objeto de estudio.

Figura 1: Diagrama de flujo basado en el método Prisma 2020
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El diagrama muestra las diferentes fases de la metodología PRISMA:

identificación, cribado e incluidos.

En la fase de identificación de estudios se incluyen todos los resultados

obtenidos tras introducir las palabras clave “Migración” AND “Prostitución y

“Migración” AND “Motivos” en las diferentes bases de datos. Dado que no se ha

aplicado ningún filtro ni criterio de exclusión, los resultados ascienden a 4085

artículos.

Posteriormente, para comenzar con el cribado de elementos, se aplican los

criterios de exclusión previamente establecidos. En todas las bases de datos

elegidas se especifica un intervalo de tiempo que comprende desde el año 2019

hasta el 2024, ambos incluidos. Con este criterio se descartan 3230 artículos de

los previamente encontrados. También se excluyen aquellos artículos que no

cuentan con el descriptor en el título o resumen. De esta manera se descartan 220

artículos. Se aplica el criterio idiomático y se rechazan todos aquellos trabajos que

se encuentran escritos en lenguas distintas al castellano e inglés, descartando así

8 artículos. También se excluyen todas aquellas publicaciones imposibles de

acceder, eliminando así 598 artículos. Finalmente, se eliminan 5 artículos debido a

que estaban duplicados. En total, el número de publicaciones excluidas se reduce

a 4061 publicaciones.

Continuando con el proceso de criba y tras la eliminación de los artículos

excluidos, se evalúan los 24 documentos restantes para su legibilidad. Se procede

con la lectura de los resúmenes y de esta manera se excluyen 8 artículos porque

no tratan el tema del estudio y otros 4 artículos porque no son los suficientemente

específicos como para incluirlos en el trabajo.

Finalmente, tras los procesos de identificación y criba, se concretan los artículos

seleccionados a 12.

4. Resultados

Tras la revisión de los 12 artículos seleccionados, estos se pueden dividir en 2

vertientes: aquellos relacionados con la migración y sus causas, y aquellos

relacionados con la migración y el trabajo sexual. Este primer grupo abarca 7 de los

artículos seleccionados, mientras que el segundo grupo contiene los 5 restantes. Se
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adjuntan dos tablas con los resultados simplificados en los anexos 1 y 2. Para el mejor

análisis de los resultados, se difieren según la temática principal de las publicaciones.

4.1. Migración y motivos

En la Tabla 1 se puede consultar, a modo de esquema, el resumen de los

principales contenidos de los trabajos analizados. Este primer conjunto recoge

artículos relacionados con la migración y los motivos que la impulsan. Además de

algunas consecuencias a nivel emocional, social, entre otras.
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Tabla 2: Tabla resumen de resultados: Migración y motivos.

AUTOR - AÑO-

TIPO DE TRABAJO

TÍTULO DESCRIPCIÓN PUBLICACIÓN RESULTADOS

Acuña-Choque

et al., 2023

Representaciones

sociales sobre la

migración en

inmigrantes

venezolanos residentes

en Lima Metropolitana,

Perú.

Estudio empírico cualitativo.

Se busca conocer las

representaciones sociales de la

migración en inmigrantes venezolanos

residentes en Perú. Identificando

categorías como los motivos y las

consecuencias de la migración a

distintos niveles.

Los principales motivos para salir del país se

resumen en la necesidad económica y la

situación política. Este exilio provoca

consecuencia a nivel familiar, personal y

psicosocial. También se observa una actitud

empática entre los migrantes, la cuál se hace

evidente mediante la preocupación por sus

pares.

Arellano Reyes &

Silva Santelices,

2020

Personas vinculadas al

sector agrícola en

zonas rurales:

migrantes climáticos

inminentes.

Análisis comparativo y revisión

documental.

Las migraciones climáticas dentro de

un mismo país ocurren por diferentes

motivos. Se busca conocer las

características de aquellas derivadas

por cambios en las condiciones

ambientales que afectan a personas

cuya subsistencia depende de la

agricultura.

El fenómeno de la migración interna se

puede deber a diversos motivos como los

cambios climáticos. Aunque la inmigración

agrícola sea una estrategia adaptativa ante

los cambios producidos por el cambio

climático, debería ser acompañada por

políticas que abarquen su complejidad.
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Armijos-Orellana

et al., 2022

Los motivos de la

migración. Una breve

revisión bibliográfica

Revisión bibliográfica con un enfoque

analítico-sintético.

El fenómeno migratorio se ha visto

incrementado en los últimos años. Por

ello, para entender mejor este

movimiento, el objetivo de la

investigación fue identificar y citar los

motivos más frecuentes que llevan a la

migración.

Las personas migrantes pueden tener uno o

varios motivos para abandonar su residencia

de origen, siendo estos: económicos,

políticos, demográficos y/o ecológicos.

Además, no existe un periodo específico para

migrar y dependiendo de las características

del país de origen los motivos serán unos u

otros.

Baddi Zabeh et al.,

2020

Causas de la migración

centramericana a

México y su constante

violación a los

parámetros

internacionales de

derechos humanos.

Análisis descriptivo de datos

cualitativos.

Conocer las formas en las que se

violan los derechos de los migrantes,

en territorio mexicano. Y los

consecuentes motivos por los que

abandonan sus países de origen.

Además de destacar la violencia que

sufre la mujer migrante.

Los motivos que llevan a estas personas a

migrar son, en parte, la violencia de las

bandas, la pobreza, la corrupción, la falta de

oportunidades, etc. Es decir, las causas de

las migraciones en Latinoamérica no solo se

deben a factores económicos, sino que

también a factores sociales.

Mihai & Novo-Corti,

2022

An exploratory análisis

of the interactions

between the

Estudio exploratorio cuantitativo. Los estudios indican que el desarrollo social

y tecnológico tienen un gran impacto en la

migración. También que la propensión a

11



determinants of

migratory flows

Los estudios sobre migración se

centran en relacionar las causas de

estas con factores económicos,

dejando atrás o minimizando otros

factores. Este estudio pretende crear

un modelo de causas basado en 4

dimensiones: económica, social,

cultural y digital.

migrar es mayor cuando hay grandes

diferencias económicas entre el país de

origen y el de destino. Y que esta propensión

también es mayor cuando hay un aumento

en la insatisfacción con respecto a las

condiciones sociales.

Moraes et al., 2023 Black inmigrants in Sao

Paulo-Brazil:

sociodemographic

profile, reason for

coming, embracement,

and health.

Estudio cuantitativo de tipo

transversal.

Entender los factores que interfieren

en las condiciones de vida (a nivel de

salud) de las mujeres negras

inmigrantes. Conocer su perfil

sociodemográfico, las razones de su

partida, la acogida recibida en el país

de destino y las enfermedades

asociadas a la migración.

El estudio apunta que las razones de la

inmigración responden a la búsqueda de

mejores condiciones de vida: a nivel

económico, social, político e incluso

educativo. Con respecto a la acogida por

parte del país de destino, se abren dos

vertientes: por un lado, un buen recibimiento

y por otro, el rechazo a causa del racismo y

la xenofobia.

Vicente Giménez,

2020

Refugiados climáticos,

vulnerabilidad y

protección internacional

Estudio teórico con metodología de

análisis de casos, conceptual y

revisión literaria.

Debido al agravamiento de la situación

climática, el número de desplazamiento

forzosos está en aumento. Esta situación

climática desfavorable afecta a todos los
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Los desplazamientos forzosos están

en aumento, alcanzando máximos

históricos, y estos se verán

incrementados en el futuro a causa de

cambio climático.

individuos, pero sobre todo a mujeres y

niñas, que son víctimas de una doble

discriminación.
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El estudio realizado por Acuña-Choque et al. (2023) pone de manifiesto las

representaciones sociales sobre la migración desde el punto de vista de los propios

migrantes. Estas representaciones se pueden dividir en tres categorías que abarcan:

los motivos y consecuencias de migrar, el proceso de toma de decisiones y la actitud

empática de los inmigrantes.

Con respecto a los motivos que impulsan la migración, se destacan el factor

económico y el factor político. El primero de estos refiere a las limitaciones existentes

a la hora de obtener alimentos, vestimenta, medicamentos, pero también a la

hiperinflación y el desabastecimiento de productos básicos. El segundo de estos

motivos refiere a la insatisfacción con la situación política y la incapacidad por parte

del gobierno para hacer frente a la crisis latente.

En relación con las consecuencias derivadas de la migración, estas se pueden

dividir en tres niveles: familiar, personal y psicosocial. El nivel familiar incluye

situaciones como el tener que dejar la familia atrás para partir hacia el de destino o el

hecho de asumir un rol económico crucial para la subsistencia del propio individuo y de

los familiares que se encuentran en el país de origen. El nivel personal abarca el

cambio en el estilo de vida, ajustándose así a trabajos peor remunerados que

imposibilitan el hecho de seguir disfrutando de las comodidades de las cuales

gozaban. Finalmente, a nivel psicosocial destacan dos consecuencias: el estigma

hacia los venezolanos emigrantes y el consecuente rechazo.

La segunda categoría trata el proceso de toma de decisiones para llevar a cabo

la migración. Esta se divide en el proceso de decisión para migrar, que incluye los

aspectos que se tuvieron en cuenta para elegir Lima como destino y el trayecto

migratorio, que refiere al medio de traslado al nuevo país.

La tercera categoría abarca las actitudes relacionadas con la migración que se

recogieron durante las entrevistas. Se dividen en tres tipos: “preocupación por los

compatriotas que quedaron en Venezuela”, “ayuda entre los venezolanos” y

“sugerencias para mejorar la situación de la migración venezolana”.

El artículo realizado por Arellano Reyes & Silva Santelices (2020) expone que

la migración climática es un fenómeno que está en continuo aumento debido a las

alteraciones ambientales que ocurren en el mundo. Estos cambios producen estragos

a diferentes escalas como por ejemplo a nivel hídrico con las sequías. Los autores
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afirman que es un hecho que no ha sido del todo abordado en ninguno de los dos

países analizados: México y Chile. Puesto que, aunque la migración climática sea una

manera adaptativa de abordar la, ya conocida y progresivamente agravada, situación

climática, es necesario que las instituciones presenten estrategias de afrontamiento,

no solo momentáneas, sino preventivas. Protegiendo así a las generaciones futuras.

En la revisión de Armijos-Orellana et al. (2022) se concluye que las causas de

las migraciones pueden ser resumidas en cinco categorías: económica, social, política,

demográfica y ecológica. Incluyendo entre ellas factores como la corrupción, la caída

de la natalidad, la pérdida de cosechas, las catástrofes naturales, la inflación o la alta

tasa de crímenes, entre otros. Además, se puntualiza que no existe un periodo

específico que motive la migración, sino que son las distintas causas las

determinantes en la toma de decisión. También se aclara que, dependiendo del país,

los factores detonantes pueden variar. Aunque estos suelen están relacionado entre

ellos. Y finalmente, al igual que con los detonantes, los factores motivadores

migratorios también estarán relacionados entre sí.

En la investigación de Baddi Zabeh et al. (2020) se determinan los motivos por

los cuales los migrantes centroamericanos deciden partir de sus países. Entre las

causas se encuentran la violencia por parte de las bandas, la corrupción, la propia

pobreza y la falta de oportunidades para emprender, entre otras. Esta causalidad

refleja que no solo son los motivos económicos aquellos que empujan a las personas a

migrar, sino que los motivos sociales también son determinantes. Por su parte, el

actual gobierno mexicano ha creado medidas de apoyo a los migrantes, tratando así

de crear flujos migratorios seguros para todos ellos.

El análisis de Mihai & Novo-Corti (2022) incluye la tecnología junto a variables

como el factor económico, social y cultural, para dotar a las causas de la migración un

enfoque adaptado a la actualidad. Con respecto a los resultados del estudio, estos

muestran que el desarrollo social y tecnológico impactan de manera significativa en la

experiencia de la migración. Además, los resultados también reflejan que cuanto

mayor sea la diferencia económica o social entre el país de origen y destino, la

probabilidad de migrar es mayor, teniendo así un impacto positivo en los flujos

migratorios. Por otro lado, también se refleja que cuanta más distancia haya entre las

culturas de ambos lugares de residencia, más negativo será el impacto, disminuyendo

el flujo migratorio. Pero gracias a los avances tecnológicos, se ha visto que esta

distancia cultural disminuye, favoreciendo de nuevo el tránsito de personas.
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El estudio de Moraes et al. (2023) revela, tras el análisis de treinta y tres

mujeres negras inmigrantes en Brasil, que los motivos de migración abarcan un gran

abanico de posibilidades tales como: una decisión familiar, estudios, problemas

políticos, violencia, por diversión, por problemas familiares, por problemas

económicos, entre otros. Teniendo todos en común el deseo de encontrar mejores

condiciones de vida en el país de destino. Con respecto a la percepción de acogida,

en base a los resultados se pueden apreciar dos vertientes contrarias. Por un lado, el

sentimiento de discriminación debido al racismo y por otro, el sentimiento de acogida.

Por último, aunque un alto número de entrevistadas niegan haberse enfermado al

llegar al país de destino, son otras muchas las que afirman haberlo hecho,

achacándolo a causas emocionales. Teniendo en cuenta la información revelada,

finalmente son catorce las mujeres que deciden quedarse en Brasil.

El artículo de Vicente Giménez (2020), expone que, debido al agravamiento de

la situación climática general, la migración climática está en auge. Y con ella, el

número de desplazados de manera forzosa. También aclara que, aunque esta

situación afecta a todas las personas por igual, son las mujeres y niñas las verdaderas

víctimas, siendo blancos de una doble discriminación al ser mujeres y migrantes.

4.2. Migración y prostitución

En la Tabla 2 se puede consultar, a modo de esquema, el resumen de los

principales contenidos de los trabajos analizados. Este segundo apartado recoge

trabajos relacionados con la migración y la prostitución. Así como el rol impuesto a la

mujer migrante en el país de destino o la falta de apoyo jurídico por parte de las

instituciones gubernamentales.
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Tabla 3: Tabla resumen de resultados: Migración y prostitución.

AUTOR - AÑO-

TIPO DE TRABAJO

TÍTULO DESCRIPCIÓN PUBLICACIÓN RESULTADOS

Izcara Palacios,

2019

Migración y trata en

América del Norte

Artículo con enfoque cualitativo con

metodología de muestreo

intencional y en cadena.

Mediante una metodología

cualitativa, este artículo examina la

naturaleza de la trata sufrida por las

mujeres migrantes en los diferentes

países de América del Norte.

En Estados Unidos las mujeres víctimas de la

trata suelen ser conducidas por redes de tráfico

sexual. Por otro lado, en México, las víctimas

suelen ser mujeres secuestradas por grupos

delictivos. Y finalmente, en Centroamérica las

mujeres víctimas son en su mayoría menores

prostituidas por familiares o proxenetas.

Martín Jiménez,

2022

Inmigración femenina y

transnacionalismo. Un

análisis feminista

Ensayo académico con

metodología de revisión literaria.

Debate sobre la figura femenina en

los movimientos migratorios y el

papel de las mujeres migrantes en

la prostitución.

La mujer migrante se enfrente a una doble

discriminación que empieza desde el país de

origen, por el hecho de ser mujer y continúa en el

de destino, por ser migrante.

Meneses Falcón,

2019

Desigualdad y

estrategias de

supervivencia en la

Estudio cualitativo.

Profundización en las causas de la

prostitución y la trata con fines de

La falta de seguridad, las desigualdades

económicas o sociales son algunas de las

razones por las cuales miles de mujeres

dominicanas deciden dejar el país y migrar.
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población femenina de

Haina, R. Dominicana

explotación sexual. Análisis de las

condiciones de vida de mujeres en

República Dominicana.

Además, las situaciones de trata en los procesos

migratorios no acabarán si no se le dota de

importancia suficiente al desarrollo de las

mujeres en los países en desarrollo.

Rivera Revelo et al.,

2023

Al lado del camino:

solas, desiguales y

desprotegidas

Artículo de investigación cualitativa.

Análisis enfocado en el contexto

globalizado patriarcal en el que las

mujeres suelen ser potenciales

víctimas de diferentes tipos de

violencias sexuales.

El “desenmarque jurídico” junto a otras formas de

opresión derivan en problemas que, con el paso

del tiempo, se complejizan y provocan

desigualdades sociales.

Rodríguez López &

Bonilla Vélez, 2022

Migración femenina

desde el caribe

colombiano. Una mirada

a sus espacios

laborales en destino

Ensayo académico con

metodología de revisión literaria y

experiencias narradas por los

propios migrantes.

Artículo de reflexión sobre la

migración femenina desde

Cartagena y Barranquilla a diversos

países internacionales. Análisis

desde una perspectiva de género

sobre distintos aspectos a los que

Las diferentes fuentes de discriminación abocan

a las mujeres migrantes a vincularse con el

trabajo doméstico, las actividades de cuidado y la

prostitución como entornos laborales donde se

viven formas de explotación y discriminación.
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estas mujeres tienen que hacer

frente al llegar al país de destino.
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El estudio de Izcara Palacios (2019) pone de manifiesto que la trata no es un

fenómeno simple, sino todo lo contrario, muy complejo. Tanto en la región de América

del Norte como en México y Centroamérica, la intensidad de esta práctica es cada vez

más elevada, pero con diferencias en sus manifestaciones. En los Estados Unidos es

más común la prostitución no forzada sin libertad a la hora de elegir otro tipo de trabajo

o los clientes. Mientras que en México predomina la prostitución forzada como

consecuencia de secuestros por grupos delictivos. En Centroamérica las víctimas

sexuales suelen ser mujeres menores prostituidas por personas cercanas a su entorno

o proxenetas.

En el artículo de Martín Jiménez (2022) se indica que la identidad de la mujer

migrante que cambia de país está formada por las expectativas de rol, tanto de la

sociedad de origen, como de la de destino. Por un lado, por parte del país de origen

son las condiciones de raza, étnicas o de estatus a nivel legal, aquellas que

contribuyen a la creación del rol que se le atribuye. Por otro lado, por parte del país de

destino son los motivos de género y las exigencias económicas aquellas que

acrecientan el rol de mujer migrante.

Por su parte, Meneses Falcón (2019) concluye que la trata de mujeres en el

proceso migratorio no tendrá fin si no se incita el desarrollo de estas en sus países de

origen. Factores como las desigualdades a nivel social o de género, las diferencias

económicas dentro del propio país y entre los aledaños, el aumento de la violencia y la

imposibilidad de acceso a productos de primera necesidad, son, entre otras causas,

las responsables de que miles de mujeres dominicanas decidan abandonar su país

para buscar mejores condiciones fuera de este.

El estudio realizado por Rivera Revelo et al. (2023) acerca de la población

venezolana en situación de migración irregular en Ipiales, demuestra en sus resultados

que existen ciertas condiciones diferenciales que acrecientan las desigualdades y, por

lo tanto, la vulnerabilidad. Además de dificultar el desplazamiento de estas personas y

su posterior asentamiento en el país de destino. Algunas de estas condiciones son el

género, la situación de discapacidad, la solvencia económica, la pertenencia a una

etnia determinada o las enfermedades crónicas. El desmarque por parte de las

instituciones, junto a factores como la xenofobia o el clasismo, entre otros, contribuyen

al mantenimiento de desigualdades sociales, a la ampliación de la brecha de género y
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a la feminización de la pobreza, derivando así en consecuencias negativas para el

desarrollo de las generaciones posteriores.

El artículo de Rodríguez López & Bonilla Vélez (2022) destaca que el papel

laboral de estas mujeres en los diferentes destinos internacionales suele virar entorno

al trabajo doméstico y de cuidado. Refiriendo así un nicho laboral reservado

especialmente para las mujeres procedentes de países caracterizados por situaciones

de violencia o precariedad económica. De esta manera se mantienen corrientes

migratorias feminizadas y se forman estructuras globales de cuidado de niños y

mayores en los países de destino.

Con respecto a las mujeres migrantes en situación de prostitución, se pueden

destacar dos vertientes a la hora de realizar la actividad. La primera de ellas hace

referencia a la necesidad económica, pues se ven abocadas debido a la falta de

oportunidades laborales. Y la segunda de ellas refiere a la elección propia del ejercicio

de la prostitución como forma de conseguir ingresos económicos rápidos.

5. Discusión y conclusiones

El objetivo de la presente revisión bibliográfica se ha centrado en la

recopilación de artículos y estudios relacionados con las causas de la migración, tanto

a nivel interno como transnacional, y el ejercicio de la prostitución por las mujeres

migrantes.

Con respecto a los motivos que impulsan la migración, Armijos-Orellana et al.

(2022) los resume en 5 categorías: políticos, demográficos, económicos, sociales y

ecológicos. Los factores políticos engloban aspectos como la corrupción del estado, la

inestabilidad política o conflictos relacionados con el alto pago de impuestos.

Impulsando así, mediante la ilegítima gestión del capital nacional, los conflictos

gubernamentales o el cobro de tasas que superan los beneficios de las empresas, que

los ciudadanos decidan partir hacia otro país. Con respecto a los factores

demográficos, estos abarcan situaciones como la baja natalidad, la sobrepoblación y

las sociedades envejecidas. Por un lado, disminuyendo así la productividad de la

nación y por otro, creando una competencia laboral excesiva y condiciones de vida

incómodas. Los factores económicos abarcan situaciones como las bajas tasas de

empleo, la inflación y la globalización. Dificultando así la obtención de capital. Con

respecto a los factores sociales, estos recogen hechos como la violación de los
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derechos humanos, la violencia de género, la migración femenina, los conflictos

armados, el terrorismo, la violencia criminal, la petición de asilo, la opresión racial y

religiosa, la falta de oportunidades educativas, la falta de atención médica y la

reagrupación familiar. Todas estas variables sociales afectan de sobremanera en los

distintos ámbitos de la vida de las personas, impidiendo así su desarrollo

(Armijos-Orellana et al., 2022). Además, en el estudio de Baddi Zabeh et al. (2020) se

postula esta variable como una de las más significativas en el proceso migratorio de

las personas de Centroamérica hacia México. Finalmente, los factores ecológicos

incluyen situaciones relacionadas con el cambio climático y sus consecuencias, tales

como las sequías, la contaminación de tierras, entre otros (Armijos-Orellana et al.,

2022).

En la actualidad, como consecuencia del cambio climático, los factores

ecológicos se encuentran en auge. Arellano Reyes & Silva Santelices (2020),

denominan a este movimiento impulsado por los cambios medioambientales como

migración climática. Los migrantes climáticos se caracterizan por ser personas que

abandonan su lugar de residencia por cambios repentinos o graduales que han

acabado afectando negativamente sus condiciones de vida. Siendo potenciales

candidatas aquellas personas cuya subsistencia o principales ingresos provengan de

actividades agrícolas (Arellano Reyes & Silva Santelices, 2020). Además, esta

movilidad por causas ambientales, en muchas ocasiones no está recogida por el

marco jurídico y, por lo tanto, la falta de protección se suma a otros de los indicadores

de vulnerabilidad (Vicente Giménez, 2020). Ocurriendo de manera similar en

migraciones cuyas principales causas son las económicas o sociales (Baddi Zabeh

et al., 2020).

Sin embargo, para comprender más en profundidad el porqué de las

migraciones, Mihai & Novo-Corti (2022) deciden añadir un factor más: la tecnología.

Los resultados de su estudio demuestran que la tecnología toma un papel importante

en el contexto migratorio actual. Esto se aprecia de manera sencilla en el hecho de

que, aunque una mayor distancia cultural entre el país de origen y destino disminuya el

flujo migratorio, la tecnología permite realizar un acercamiento cultural virtual. Que

acaba influyendo positivamente en la idea de migrar, favoreciendo el flujo migratorio.

Teniendo en cuenta los factores anteriormente citados, que orillan a las personas a

migrar, Acuña-Choque et al. (2023) propone dos tipos opuestos de migración: el

primero de ellos sería la migración inevitable, que se caracteriza por estar

acompañada de situaciones desfavorables y el segundo de ellos sería la migración
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opcional, que se caracteriza por el deseo propio de cambiar de país sin idealizar el

destino.

Al llegar al país de destino los migrantes experimentan diferentes procesos

psicosociales, tales como el duelo migratorio, la resiliencia migratoria y el proceso de

aculturación. El duelo migratorio se puede dividir en siete categorías diferentes, y este

hace referencia al sentimiento de pérdida al abandonar el país de origen y con ello al

círculo cercano y lo conocido. Cuando este malestar se cronifica y se torna extremo,

se le denomina Síndrome de Ulises. La resiliencia de los migrantes hace referencia a

la capacidad de estos para hacer frente a la situación nueva y estresante en la que se

encuentran. Por último, el proceso de aculturación se refiere al proceso de adaptación

de los migrantes al país de destino, su cultura y sus costumbres (Acuña-Choque et al.,

2023).

Tal y como evidencia el estudio de Moraes et al. (2023) en el caso de las

mujeres negras migrantes que llegaron a Brasil, la acogida en el país de destino puede

diferenciarse en dos vertientes opuestas. Por un lado, puede existir un buen

recibimiento por parte de la sociedad de destino y por otro se puede experimentar

rechazo como consecuencia del racismo, colorismo o cuestiones étnicas.

Con respecto al papel de la mujer en los flujos migratorios, Martín Jiménez

(2022), establece que la identidad de la mujer migrante, en el contexto transnacional,

está formada por las expectativas de rol tanto por parte de la sociedad de origen como

por la de destino. Esta formación del perfil migrante femenino acarrea diversas

consecuencias negativas tales como la discriminación o incluso la marginación,

derivando también en el ejercicio de la prostitución.

En América del Norte el camino hacia la prostitución se puede dar de diferentes

maneras: En Estados Unidos predomina el modelo de prostitución no forzado sin

libertad, este se caracteriza por la incapacidad de las mujeres para cambiar de trabajo

o elegir a sus clientes. La mayoría de las víctimas que llegan son introducidas al oficio

mediante redes de tráfico haciendo uso de mentiras. En México las mujeres

prostituidas suelen ser victimas de secuestros por parte de bandas criminales. Y en

Centroamérica estas suelen estar bajo el yugo de un proxeneta o siendo prostituidas

por personas cercanas a ellas. En los dos últimos países predomina la explotación

sexual como forma de ejercer la prostitución (Izcara Palacios, 2019). Aunque, según

Rodríguez López & Bonilla Vélez (2022) también existe un perfil de mujer que ejerce
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de manera autónoma porque considera la actividad como una manera de ganar más

dinero de manera más rápida. Además, de, en cierta manera, romper con los

estereotipos asignados a la feminidad y el concepto de ser mujer.

Los resultados del estudio de Rivera Revelo et al. (2023) ponen en manifiesto

que la falta de compromiso jurídico junto a la discriminación favorece la creación de

estructuras desiguales que propician la brecha de género y la feminización de la

pobreza. De cara a futuro estas disparidades representarán un desafío para las

generaciones de mujeres migrantes posteriores.

Para finalizar, cabe destacar que, si se quiere poner fin al tráfico de mujeres

migrantes, es necesario favorecer su desarrollo en los países de origen. Dotándolas

de recursos y habilidades suficientes para hacer frente al duro proceso migratorio sin

ser un blanco fácil para las mafias del trabajo sexual (Meneses Falcón, 2019).

La conclusión a la que se puede llegar tras la revisión de los artículos es que

las causas de la migración siempre suelen versar sobre cinco categorías principales:

económica, social, política, demográfica y ecológica. Añadiendo, debido a la

globalización y al uso constante de aparatos electrónicos que nos conectan con el

mundo, el factor tecnológico. Al llegar al país de destino, los migrantes tendrán que

hacer frente a situaciones de racismo, prejuicios y a procesos como el luto del

migrante, entre otras. Sin embargo, las mujeres migrantes se verán envueltas en una

doble discriminación, por el hecho de ser mujer y migrante. Esta discriminación, unida

a la falta de apoyo institucional por parte de las sociedades de origen y destino deriva

en el abocamiento de estas mujeres al ejercicio de la prostitución. Panorama en el que

en muchas ocasiones acaban explotadas y privadas de su libertad.
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