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Resumen 

Se aborda la práctica sexual como goce desde una perspectiva psicoanalítica lacaniana, analizando 

el por qué y para qué de esta experiencia en la vida de los sujetos, sin importar su orientación 

sexual o identidad de género. Se destaca la relevancia de un enfoque cualitativo para entender la 

complejidad de estas vivencias, utilizando herramientas como entrevistas semiestructuradas y 

observación directa-participante. Además, se examina el sexo comercial como una manifestación 

de la opresión patriarcal, donde los sujetos son utilizados y poseídos, reflejando dinámicas de 

control y violencia sobre sus cuerpos. Este enfoque crítico busca desafiar nociones tradicionales 

sobre la prostitución y los derechos humanos, promoviendo una reflexión más profunda sobre estas 

realidades 

Palabras claves: Estigma, Goce, Mercantilización del cuerpo.  Práctica sexual, Sexualidad 

Humana,  

Abstrac 

A detailed approach is made about sexual practice as jousting, from a lacanian psychoanalytic 

perspective, focusing directly on the why and for what of the exercise of sexual practice and how 

this is linked or has led the subjects to be directed in this way of living as independent of their 

sexual orientation, gender expression or gender identity. It highlights the importance of using a 

qualitative approach to understand the complexity of the experiences of these subjects, using tools 

such as social discourse, semi-structured interviews and direct participant observation. 

 It is highlighted that prostitution is analyzed as a manifestation of patriarchal oppression, where 

the subjects are used, possessed and discarded at the convenience, which reflects a dynamic of 

control and violence over their bodies and sexuality. This critical approach seeks to challenge 

traditional notions of prostitution and human rights. 

Keywords: Enjoyment, human sexuality, sexual practice, Stigma, Commodification of the body. 
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Introducción  

  La práctica sexual como goce es un tema complejo que merece un abordaje detallado desde 

diversas perspectivas teóricas y metodológicas. En este estudio, se pretende analizar esta temática 

desde una mirada psicoanalítica lacaniana, centrándose específicamente en la experiencia de 

sujetos que han ejercido o ejercen la prostitución o el sexo comercial en el Norte del Cauca, 

Colombia. 

A través de un enfoque cualitativo, se busca explorar las dinámicas de poder, control y 

violencia que subyacen en esta práctica, así como las implicaciones sociales y de género que la 

rodean. Este análisis crítico tiene como objetivo explorar las complejidades de la sexualidad 

humana en contextos de vulnerabilidad y explotación, cuestionando las estructuras patriarcales y 

sociales que perpetúan la mercantilización del cuerpo y la sexualidad de los sujetos. 

En este marco, se encuentran algunas elaboraciones teóricas e investigativas que permiten 

un acercamiento a la compresión sobre las tensiones entre el trabajo, la sexualidad y las 

concepciones culturales en mujeres que se dedican al sexo comercial. Sin embargo, estos estudios 

realizados desde enfoques como el psicosocial, del desarrollo sexual y los derechos humanos, no 

interpelan directamente a los sujetos, centrándose en presentarlos como objetos de estigma o como 

sujetos vulnerables por ejercer este trabajo, sin mostrar al sujeto de derecho como ser psicológico, 

ese ser que hace parte de la realidad que define al hombre concreto, real, actuante, al individuo 

humano como un ser de experiencia y significación con manifestaciones subjetivas particulares, 

expresadas a través de conductas, reflexiones, valoraciones, comunicación, emociones y lenguaje 

De esta manera, se hace necesario un cambio en los enfoques para abordar la situación del 

sexo comercial, orientada en una comprensión mayor de la vivencia subjetiva de la práctica sexual 

como goce en sujetos con diversas orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades de 

género. Es en este sentido que el presente estudio busca aportar una mirada novedosa, que permita 

reflexionar sobre las múltiples dimensiones que configuran esta experiencia, enriqueciendo el 

debate académico y social en torno a un tema tan relevante y controvertido como la practica sexual. 

A través de este enfoque interdisciplinario, se invita a profundizar en las complejidades de 

la práctica sexual como goce, explorando las nociones de estigma social, cuerpo como objeto 
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comercial y la conceptualización del goce en el psicoanálisis lacaniano. De esta manera, se espera 

contribuir a una comprensión más integral de las vivencias de los sujetos, trascendiendo los 

abordajes tradicionales y abriendo nuevas líneas de indagación en torno a las diversas formas de 

expresión y vivencia de la sexualidad. 

Planteamiento del Problema 

 

Según el informe anual del año 2012 entregado por la Fundación Scelles (Francia), la 

prostitución femenina es un fenómeno cada vez más fuerte, rentable y mundializado, observado 

especialmente en países como Brasil, México, Argentina y Colombia; haciendo de la prostitución 

un negocio millonario para sus grandes proveedores como los dueños de burdeles, redes ilegales 

de prostitución y servicios sexuales privados, dejando a los sujetos que ejercen la práctica sexual 

independiente, quien no hace parte de ninguna red o negocio, con sumas de dinero inferiores a las 

necesarias para vivir; lo que, atrae múltiples factores de riesgo como los delitos sexuales, la trata 

de personas, los abusos físicos y psicológicos (Portafolio, 2012). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), ha realizado diversos 

estudios con mujeres trabajadoras sexuales, encontrando graves enfermedades de transmisión 

sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH); en el año 2014, realizó un llamado 

internacional pidiendo la despenalización de la prostitución en los gobiernos de Suecia, Noruega, 

Irlanda, Ucrania, Rusia, países asiáticos como: China, Corea del Sur, Corea del Norte, Birmania, 

Laos, Mongolia, Vietnam, Sri Lanka, Filipinas y Tailandia; asimismo, países africanos como: 

Senegal, Kenia, Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Nigeria, Angola y Somalia; donde aún este 

trabajo es considerado como ilegal, con el fin, de controlar los índices de infección por el VIH 

(OMS, 2004). 

Los estudios realizados por la OMS siguen los parámetros de expertos en epidemiología, 

como es el caso de la PH. D Analee Newitz (2011), quien asegura que la legalización de la 

prostitución en los países mencionados donde aún es ilegal, conllevaría al acceso oportuno a 

servicios sanitarios, atención médica y programas de promoción y prevención, lo que controlaría 

de forma anticipada las infecciones por el VIH. 

Lo postulado anteriormente, refleja que las enfermedades de transmisión sexual adquiridas 

en las trabajadoras sexuales, son consideradas como uno de los factores de riesgo a los que ellas 

se enfrentan. Estudios como el realizado por Condiza y Hernández (2012), exponen otros factores 
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de riesgo subyacentes a este fenómeno como: los delitos sexuales, la trata de personas, los abusos 

físicos y psicológicos; lo que convierte el diario vivir de la trabajadora sexual en una aceptación a 

la violación de sus derechos. 

Los sujetos diversamente sexuales que ejercen la práctica sexual, se ven implicados en 

abusos físicos y psicológicos que vulneran sus derechos; situación que se deriva a partir de la 

estigma social y cultural hacia la práctica sexual como trabajo y a la diversidad sexual que se aleja 

de la heteronormatividad propagada, que en última instancia afecta profundamente el pensamiento 

y la emocionalidad de quienes lo viven. 

La exposición a estos factores de riesgo violento genera en la trabajadora sexual carencias 

en la autoestima, provocando sentimientos de desconfianza, rencor, de abandono y falta de afecto; 

lo que conlleva al consumo y abuso de alcohol (Salinas et al, 2014). 

Lo mencionado, se ve reflejado en estudios que se han ejecutado desde una orientación 

psicosocial, del desarrollo sexual en la crianza y los derechos humanos; también, en estudios como 

los realizados por Gonzales et al. (2014), que, desde una orientación del aprendizaje social, 

exploran la ideación y planeación suicida en las trabajadoras sexuales que se generan a partir de la 

constante exposición a abusos físicos y psicológicos, así como la inmersión al consumo de SPA y 

el abuso de alcohol. 

Por su parte, estudios como el de Luna y Ángel (2016), quienes, desde una orientación del 

desarrollo vital en la adultez, explican las dinámicas de trabajo en la mujer que laboran en el 

contexto de la prostitución. Estas dinámicas se refieren al intercambio entre la trabajadora sexual 

y el cliente, donde la doble moral juega un papel muy importante, ya que los clientes buscan 

esconder a toda costa sus intenciones de obtener “sexo servicio” con las trabajadoras sexuales y 

estas, siguen las intenciones de los clientes escondiéndose bajo perfiles falsos como la madre, 

amiga, hermana o prima de quien busca los servicios sexuales. 

Desde una orientación psicoanalítica existe un gran vacío en investigaciones que dejen ver 

la vivencia subjetiva de la práctica sexual como goce en sujetos homosexuales, heterosexuales, 

bisexuales y transexuales que se encuentran en espacios públicos para ejercer su labor. 

Así mismo, el término del goce desde la mirada psicoanalítica y bajo la concepción 

lacaniana, afirma que, este no compete a una satisfacción de una necesidad, sino a aquella 

satisfacción de la pulsión y en especial a la pulsión de muerte, por tal motivo el concepto abordado 

por Lacan hace referencia a una satisfacción mortífera, un tipo de placer que va más allá del 
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principio de placer freudiano. Mientras que el principio de placer busca evitar el dolor y maximizar 

el placer, el goce incluye una dimensión de exceso y a menudo de sufrimiento. Se trata de una 

satisfacción que no está alineada con la homeostasis o el equilibrio, sino que puede incluir 

elementos de transgresión, repetición y a veces incluso autodestrucción. 

Lo anterior, se puede evidenciar dentro de las relaciones sexuales que establecen los 

sujetos, donde existen personas que les gusta infringir sufrimiento al otro, el cual se origina en un 

sujeto y este va en aumento de su propia satisfacción desmedida, donde el generar sufrimiento o 

ser receptor del mismo causa un placer mortífero en la persona, el cual está permitido culturalmente 

dentro de la intimidad sexual, dándole paso a una satisfacción de la pulsión de muerte, sin llegar a 

la misma (Esborraz y Leon, 2018).   

Ahora bien, en el municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, 

Colombia, gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre la Fundación Universitaria 

de Popayán, Campus Álvaro Ulcué Chocué y el municipio de Santander de Quilichao, que en 

compañía de la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud, junto a los diversos programas que 

se están adelantando, tienen como fin, lograr procesos que beneficien a las poblaciones más 

vulnerables como es el caso de los sujetos que ejercen la práctica sexual en los sectores urbanos 

de la localidad. 

Por otro lado, la Administración Municipal no cuenta hasta el momento con estadísticas ni 

documentos que evidencie este tipo de trabajo con sujetos que ejerzan la práctica sexual. Aun así, 

la Secretaría de Salud se encarga de realizar programas de sensibilización relacionada a la 

sexualidad y la salud, con el fin de prevenir infecciones y enfermedades de transmisión sexual y 

promover una buena práctica sexual. 

Finalmente, a nivel departamental y municipal la Gobernación del Departamento del 

Cauca, no cuenta con información concreta que evidencie un trabajo con la población que ejerce 

la práctica sexual. Hasta el momento, sólo se encuentra información documental que indica la 

situación social de las mujeres que ejercen la práctica sexual en la calle, con el fin, de que se les 

brinde una atención en servicios de salud y una oportunidad laboral diferente a la práctica sexual 

ejecutada. 

Lo anterior, refleja diversos supuestos, a su vez, permiten analizar, reflexionar e interpretar 

las presentes dimensiones del problema ¿Cómo es la experiencia de vida de los sujetos 

participantes?; ¿Reconocer cuáles y como son los vínculos afectivos representativos que sostiene?; 
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¿La práctica sexual como goce constituye en el sujeto el control sobre un otro?; ¿Cómo es la 

experiencia interna de los sujetos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y transexuales, frente 

al rechazo social, cultural, personal, educativo, relacional, familiar y laboral  sobre la práctica 

sexual que ejercen o han ejercido?. 

Lo anterior, permite comprender la presente pregunta que orientará el estudio: 

¿Cómo es vista la práctica sexual como goce en diversas variantes del ser, desde una 

mirada lacaniana en sujetos urbanos del Norte del Cauca? 

 

Antecedentes  

 

El ejercicio de la práctica sexual comúnmente conocido como prostitución, es un ejercicio 

duramente estigmatizado, motivo por el cual los sujetos hombres y mujeres que ejercen la práctica 

sexual y/o brindan servicios sexuales, están expuestas a situaciones como el consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA), enfermedades de transmisión sexual (ETS), problemas de orden público, 

agresiones físicas y psicológicas entre otras situaciones que ponen en riesgo su bienestar. 

Los estudios que se han realizado bajo esta mirada, reflejan los diversos paradigmas 

relacionados a la práctica sexual en hombres y en mujeres, a nivel jurídico, académico, científico, 

entre otros que permiten acercarse a una comprensión general sobre la práctica sexual y el mundo 

que la rodea, a su vez brindan una comprensión sobre las diversas sexualidades que ejercen la 

práctica sexual,  como lo son los sujetos homosexuales, bisexuales y transexuales que hacen parte 

de una comunidad histórica y culturalmente estigmatizada, lo que permite acercarse a lo que el 

Modelo Clínico-Psicológico desde una orientación psicoanalítica postula, como la comprensión 

de conductas inconscientes.  Los estudios que se han acercado a explicar la práctica sexual, se 

ubican desde una orientación Psicoanalítica, Psicosocial, del Desarrollo Sexual en la Crianza, la 

Cognición Social, el Desarrollo Vital en la Adultez, el Aprendizaje Social y en los Derechos 

Humanos; asimismo, se ubican desde un modelo de la Salud Pública, Médico-Psiquiátrico, 

Clínico-Criminológico, Simbólico-Económico, Laboral-Comercial, Histórico-Social, 

Construccionismo Social y Fenomenológico-Hermenéutico; generando una amplia gama de 

perspectivas acerca de las variables que rodean el mercado de la práctica sexual. 

Los diversos estudios describen la relación entre el “trabajo” y el “sexo” al comprender las 

concepciones de sexualidad sobre las visiones de sus protagonistas (Morcillo, 2014). 
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De la misma forma, se encuentran estudios sociológicos que refieren las distintas 

concepciones y significados que se le ha dado al término prostitución, tan estigmatizado no sólo 

desde el imaginario social, sino también desde la religión. Ahora bien, en lo que respecta a estas 

diferentes opiniones, se hace énfasis en que debe ser visto desde múltiples causas y quienes la 

ejercen dependen principalmente a esta actividad sexual, por tanto, equivale a un intercambio de 

“sexo por dinero” como fuente de sustento económico para las trabajadoras sexuales (Restrepo y 

Mesa, 2015). 

Asimismo, se encuentran estudios sociales que relatan las trayectorias de vida de las 

mujeres que han ejercido la práctica sexual o que alguna vez la ejercieron, a partir de la 

autoevaluación de logros, los fracasos alcanzados y el reconocimiento personal que han dispuesto 

para hacer frente a los diversos avatares de su vida como trabajadoras sexuales, así como para el 

posible cambio de orientación laboral; además, estos estudios refieren la importancia de conocer 

las experiencias mediante los relatos de las trabajadoras sexuales debido a que son protagonistas 

en el fenómeno de la prostitución por las historias que vivieron en los distintos escenarios donde 

desempeñaron esta actividad sexual (Farre y Juliano, 2008; Moreira y Monteiro, 2009). Estos 

estudios, relatan las situaciones de violencia que sufren las mujeres al visibilizarse los espacios, 

áreas, momentos y situaciones que las entornan con el fin de clasificar a las mujeres como un 

objeto que se puede coger y botar (Carrillo y Alguera, 2014). 

Del mismo modo, se presentan estudios psicosociales que identifican aquellos relatos de 

vida durante el ejercicio de la práctica sexual, asimismo sus perspectivas futuras; es decir, por una 

parte, la demanda es la encargada también de conservar el ejercicio, ya que los clientes pueden 

acceder a múltiples servicios para satisfacer ciertas necesidades afectivas y sexuales (Salamanca 

et al, 2011). 

También se postulan estudios, donde la población de mujeres y hombres que laboran en 

diferentes contextos como bares, calles y parques de diferentes ciudades del país es amplia 

(Bohórquez, 2014), mostrando una gran problemática sobre la práctica sexual como trabajo en 

Colombia, donde se analiza desde una teoría crítica los Derechos Humanos de los sujetos que 

participan en esta actividad (Condiza y Hernández, 2012). 

Se presentan estudios donde la subjetividad y las construcciones sociales de la práctica 

sexual, dan a conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de esta práctica 

(Betancur y Cortés, 2011).  
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Igualmente, se postulan estudios que abordan pautas de crianza relacionados con la 

sexualidad de niños y niñas, hijos de mujeres que ejercen o han ejercido la práctica sexual en 

diferentes ciudades de Colombia (Amaya et al, 2012). 

Es relevante ver la práctica sexual desde una perspectiva masculina, estos estudios 

muestran que se han interesado en apuntar la identificación de las motivaciones por las cuales un 

hombre heterosexual ejerce la práctica sexual y la asume como un estilo de vida, permitiendo la 

comprensión de una modalidad de prostitución emergente denominada “prepago”, caracterizada 

por ser ejercida en jóvenes al ser remunerada con altos ingresos (Ospina, 2010; Tirado, 2005). 

Además, la secretaria de Gobierno Municipal de Popayán, en el Departamento del Cauca, 

durante el segundo semestre del año 2016 hasta el año 2017, se encuentra desarrollando un 

programa de inclusión social y de diversidad sexual con la población LGBTI, en los diferentes 

sectores de la ciudad como bares, calles y residencias, que ha permitido realizar una selección de 

los sujetos que se necesitan para el cubrimiento del estudio. 

Los anterior, permite identificar diversos estudios que relatan vivencias de las y los 

trabajadores sexuales a nivel internacional, por ejemplo, el estudio denominado: “La Experiencia 

de la Entrevista Fenomenológica con Prostitutas: Relato de Experiencia” (Experience The 

Phenomenological Interview with Prostitutes: Experience Report), realizado en el año 2009 por 

Isabel Cristina Cavalcante Carvalho Moreira y Claudete Ferreira de Souza Monteiro, cuyo objetivo 

es proporcionar respuestas cuando se quiere analizar los fenómenos que atribuyen significados que 

se describen por grupos o por individuos que viven situaciones de experiencias propias. 

A la vez, se encuentra un estudio es de tipo descriptivo, con un diseño transaccional-

descriptivo, que mediante el método fenomenológico empleó la entrevista en once prostitutas 

provenientes de Teresina-Brasil; donde marcaron como estrategias de acercamiento con los 

deponentes, las entrevistas locales y de auto-agarre. Estas entrevistas, permitieron conocer las 

vivencias que enriquecen los fenómenos de estas mujeres de acuerdo a sus experiencias a través 

de la práctica sexual. 

Como resultados, el estudio encontró que la familiaridad y la empatía son necesarias 

porque permite al investigador identificar las dificultades y proponer estrategias para obtener los 

informes y descripción de las experiencias como una posibilidad para descubrir lo que está oculto. 

Las entrevistas empleadas en el estudio permitieron identificar que, a través de la fenomenología, 
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la relación empática con la experiencia de las mujeres fue clave para la comprensión de quienes 

vivenciaron la violencia respecto su trabajo en el día a día. 

Ahora bien, se presenta un estudio desde del Modelo Simbólico-Económico que aborda 

también las vivencias de las mujeres trabajadoras sexuales como es el caso de: “De cómo Vender 

Sexo y no Morir en el Intento. Fronteras Encarnadas y Tácticas de quienes Trabajan en el Mercado 

Sexual (How to Sell Sex and not Die Tryinf. Boarders Embodied and Tactics of Those Working 

in the Sex Trade)” realizado en el 2011 por Santiago Morcillo, con el objetivo de analizar el papel 

desempeñado por algunas prácticas “prohibidas” en el intercambio sexual con clientes de 

trabajadoras sexuales y los márgenes dentro de los cuales se solidifican dichas restricciones. 

Otro de los estudios de tipo descriptivo, con un diseño longitudinal y una metodología 

investigación narrativa, que mediante entrevistas semi-estructuradas realizadas a 17 mujeres y 

hombres travestis entre los 22 y los 50 años de edad, el estudio encontró que los límites simbólicos 

que son encarnados por las trabajadoras sexuales varían mucho y son maleables dependiendo de 

la situación y el sujeto, el límite más relevante del estudio es el emocional, ya que las participantes 

expresan sentir placer con algunos clientes, y en ocasiones también sentir emociones, por lo que 

se ven obligadas a desligar estas dos esferas para no poner en riesgo la parte laboral. 

Al margen del mismo Modelo, se encuentra el estudio: “El Valor Simbólico de la 

Prostitución: Un Análisis a Partir de la Mirada de las Mujeres que la Practican y la Sociedad que 

las Observa, en la Provincia de Puntarenas”, publicado en el año 2014 por Hazel María Hidalgo 

Carrillo y Nohelia María Rodríguez Alguera, cuyo objetivo apunta a la reivindicación de la 

relación “prostitución femenina-sociedad”, tratando de visualizar cómo la significación otorgada 

por los otros u otras, influye en la perspectiva de las mujeres en prostitución en torno a sí mismas. 

A si mismo se evidencia un estudio de tipo explicativo, con un diseño transversal y un 

método de investigación cualitativo, con el fin de estudiar la realidad en un contexto natural, 

elaborando reflexiones e interpretaciones holistas. La muestra del  estudio está conformada por 

cinco mujeres que ejerzan o hayan ejercido la prostitución en la provincia de Puntarenas, entre las 

edades de 21- 55 años, con experiencia en el ejercicio de la prostitución. 

Los instrumentos empleados en el estudio se fundamentaron en el discurso social, el 

método de camino, el método biográfico, la entrevista semi-estructurada, la observación no 

participante, el cuaderno de campo y los consentimientos informados. Los resultados del estudio 

reflejaron que la prostitución como fenómeno social es una artimaña empleada por el patriarcado 
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para mantener sumisas y subordinadas a las mujeres, para controlar y violentar su cuerpo y su 

sexualidad, para tenerlas, poseerlas, usarlas y desecharlas cuando no las necesitan. 

Ahora bien, dentro del Modelo Laboral-Comercial, se encuentra el estudio denominado: 

“Como un Trabajo” Tensiones entre Sentidos de lo Laboral y la Sexualidad en Mujeres que Hacen 

Sexo Comercial en Argentina (Like a Job. Tensions Between Meanings of Labor and Sexuality in 

Women who Perform Commercial Sex in argentina)”, realizado en el año 2014 por Santiago 

Morcillo, cuyo objetivo es comprender los sentidos nativos asociados al “trabajo” y las tensiones 

en su articulación con el sexo comercial y con las concepciones de sexualidad, a partir de las 

visiones de las mujeres ubicadas en este contexto. 

Este estudio es de tipo descriptivo, con un diseño longitudinal y una metodología de 

investigación fenomenológica, en donde se aplicó entrevistas semi-estructuradas a 35 trabajadoras 

sexuales entre 21 y 52 años de edad, ubicadas en las ciudades de Buenos Aires, San Juan y Rosario 

(Argentina), encontrando que los relatos de las involucradas muestran la relación de la palabra” 

trabajo” con su labor para escudarse de ser llamadas “putas”, en donde ellas mismas encuentran 

desajustes en el momento de relacionar el significado aceptado socialmente del trabajo con su 

propio significado, tomando como opción “maquinizar el sexo” para que se ajuste más a las 

exigencias de la concepción del trabajo; teniendo en cuenta esto, Morcillo aporta que resulta difícil 

analizar la relación entre sexo y trabajo, para lograr entenderlo en su plenitud se deben cambiar 

muchos paradigmas sociales, ampliando en gran medida el concepto de trabajo, rediseñándolo y 

convirtiéndolo en un campo totalmente nuevo en donde las políticas y la ética tendrían un lugar, 

logrando finalmente silenciar a la “puta”. 

Del mismo modo, el estudio denominado: “Un Sector Susceptible de Doble Marginación: 

Mujeres Mayores que Ejercen o han Ejercido la Prostitución”, realizado en el año 2008 por Anna 

Freixas Farré y Dolores Juliano, que tiene por objetivo conocer las trayectorias de vida de mujeres 

de mediana edad que han sido o siguen siendo trabajadoras sexuales. 

En esta línea, existe un estudio de tipo descriptivo, con un diseño de investigación 

transaccional-descriptivo y un método que está conformado por un modelo feminista de 

investigación cualitativa que parte de las experiencias de las mujeres y propone la validación de la 

visión del mundo de las participantes en sus propias palabras y narrativas. 

Este estudio se llevó a cabo entre dos grupos de investigación situados en dos ciudades 

(Córdoba y Barcelona), que poseen trayectorias diferentes, las participantes/informantes fueron 
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dos grupos de mujeres de más de 50 años en total veintiocho mujeres, que fueron o siguen siendo 

trabajadoras sexuales, la estrategia de selección de las participantes se realizó a partir de la técnica 

de la “bola de nieve”. Dentro de los instrumentos utilizados están las entrevistas semi-estructuradas 

en profundidad, que les permitieron obtener información sobre los núcleos principales del trabajo 

y además las entrevistas grupales, que contribuyeron a profundizar en algunos temas 

fundamentales de la investigación y conocer la opinión de las participantes sobre aspectos que 

fueron considerados relevantes para clarificar en grupo. 

Con lo anterior, concluyen que las mujeres alternan la prostitución con otras actividades y 

con la utilización de recursos oficiales tales como ayudas institucionales, las cuales suelen ser muy 

dependientes; asimismo que la soledad, la pobreza y el desvalimiento se encuentran entre ellas, 

pero también la conciencia de haber adquirido experiencias valiosas, el ingenio, el buen hacer, la 

previsión y en algunos casos, una autovaloración que las llevó a hacer un balance desdramatizado 

de su experiencia. 

Del mismo modo, desde un Modelo Histórico-Social, se encuentra el estudio: “Relatos de 

Vida de Mujeres que Ejercen la Prostitución; Factores Psicosociales y Perspectivas a Futuro”, 

realizado en el año 2011 por Alicia Salamanca, Milena Sepúlveda y Carolina García, cuyo objetivo 

es identificar a través de los relatos de vida los factores psicosociales que generan y mantienen el 

ejercicio de la prostitución en mujeres y perspectivas futuras. 

Además se cuenta con un estudio, de tipo investigativo, con un diseño longitudinal, en el 

cual fue utilizado un método biográfico en su modalidad relatos de vida con tres mujeres mayores 

de 18 años, también un muestreo no probabilístico intencional de casos típicos, un método 

cualitativo, específicamente el uso del método biográfico en su modalidad de relatos de vida 

basado en entrevistas en profundidad, sin triangulación de fuentes y/o sin uso de material 

biográfico. 

El estudio, empleó la entrevista compuesta por preguntas abiertas,  de acuerdo con la 

secuencia temporal (pasado presente y perspectivas a futuro), teniendo en cuenta las categorías de 

análisis, que son los factores psicosociales, tomados como: familiares, socioculturales, 

socioeconómicos, psicológicos y las perspectivas a futuro que se evaluaron de acuerdo con las 

metas a corto y largo plazo; las autoras dan a conocer que son relevantes los relatos de las mujeres 

para identificar claramente los factores psicosociales que estuvieron presentes en la predisposición 

del inicio de la prostitución. 
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Dentro de la misma línea, se presentan estudios a nivel nacional, que permiten hacer 

descripciones a partir de los modelos que se han venido mencionando a lo largo del escrito, por 

ejemplo, en el Modelo Simbólico-Económico, se encuentra el estudio denominado: “Creencias y 

Comportamientos Socioculturales de Jóvenes del Género Masculino Prostituidos 

Homoeróticamente en Bogotá” realizado en el año 2007 por Misael Tirado Acero, cuyo objetivo 

es establecer una nueva y más comprensiva explicación e interpretación teórica de los procesos de 

creencias, comportamientos e identidades de sexualidad y de género, a través de un caso empírico, 

aparentemente atípico, pero que coincidía en algunos elementos fundamentales con los casos y 

situaciones más corrientes de prostitución homosexual de menores. 

Este estudio, es de tipo exploratorio, con un diseño transaccional- descriptivo y un método 

de investigación cualitativo. Se empleó como muestra 15 jóvenes trabajadores sexuales entre los 

14 y 18 años; como instrumento el estudio utilizó entrevistas semi-estructuradas y 

acompañamientos de campo. Este estudio como resultado arrojó que los jóvenes entrevistados 

recurren a la prostitución como “última opción”, iniciándose en este medio por el dinero fácil que 

pueden encontrar, donde el consumismo y el individualismo mueven a los participantes 

(compradores y vendedores). 

Por otro lado, se presenta bajo la mirada Simbólica-Económica de la prostitución el estudio 

denominado: “La prostitución, una mirada desde sus actores”, publicado en el 2015 por Luisa 

Fernanda Montoya Restrepo y Santiago Alberto Morales Mesa, cuyo objetivo es reflexionar sobre 

las diferentes concepciones y significados que se le han dado a la palabra “prostitución”, 

estigmatizada tanto en el imaginario social como en el de la religión. 

La presente investigación, de tipo descriptivo con un diseño transaccional-descriptivo y 

una metodología de investigación mixta, realizada con 14 jóvenes de la ciudad de Medellín, donde 

surgen aspectos sociales y familiares que conlleva al ejercicio de la prostitución. Dentro de los 

instrumentos empleados, se encuentran entrevistas y talleres con la población; obteniendo como 

resultado que la prostitución es una actividad libre y voluntaria ejercida por personas que pueden 

obtener un beneficio tangible o intangible a cambio de un servicio sexual. 

Se presentan estudios desde un Modelo Laboral-Comercial, donde se plantea el estudio 

denominado: “Perfil de la Prostitución Femenina en la Ciudad de Bucaramanga (Female 

Prostitution Profile in the City of Bucaramanga)”, realizado en el año 2014 por Ledis Bohórquez 
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Farfán, el cual tiene como objetivo describir el perfil de la prostitución femenina en bares, calles 

y parques de la ciudad de Bucaramanga. 

Adicionalmente se cuenta con un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, con un diseño 

transversal y un método de investigación mixto. La muestra estuvo constituida por 172 

trabajadoras sexuales quienes mediante las entrevistas como instrumento de recolección de datos 

permitieron arrojar que las condiciones económicas de las mujeres funcionan como un “propulsor” 

del ejercicio de la prostitución, donde sus hijos e hijas al estar inmersos en el mismo contexto 

seguramente seguirán el mismo camino, repitiendo el ciclo que alguna vez se inició. 

Se presentan estudios desde un Modelo Social-Fenomenológico, como el denominado: 

“Crianza y Sexualidad de Hijos de Mujeres Prostitutas Marginales del Centro de Bogotá (Raising 

and Sexuality of Children of Prostitutes Women from Bogota’s Center)”, realizado en el año 2012 

por Javier Guillermo Díaz Amaya, Miguel Barrios Acosta y Rafael Vásquez Rojas; cuyo objetivo 

es explorar las creencias, actitudes y prácticas de crianza de las madres prostitutas relacionadas 

con la sexualidad de sus hijos. 

De la misma manera se refiere un estudio, de tipo descriptivo con un diseño transversal y 

un método de investigación analítica descriptiva. La muestra estuvo compuesta por 10 mujeres 

pertenecientes a la Fundación Vida Nueva, donde mediante entrevistas el estudio reflejó que las 

vivencias de las trabajadoras sexuales con respecto a sus hijos tienen varios puntos convergentes, 

el más resaltante es la “doble personalidad”, que generan las mujeres para afrontar los distintos 

ambientes, donde se muestran protectoras y conservadoras en el hogar pero en el trabajo se 

evidencia lo contrario; lo que indica una contradicción moral que genera conflictos evidentes en 

las familias. 

Dentro del Modelo Fenomenológico-Hermenéutico se encuentran estudios, que en su parte 

se postulan, primero el estudio denominado: “Cuerpo, Comercio sexual, Amor e Identidad. 

Significados Construidos por Mujeres que Practicaron la Prostitución”, realizado en el año 2011 

por Catalina Betancur Betancur y Andrés Felipe Marín Cortés, cuyo objetivo es aportar modos 

diferentes de conceptualizar la prostitución de los que tradicionalmente han proporcionado las 

investigaciones, procurando así elementos teóricos que complejizan la comprensión del fenómeno 

y sus abordajes. 

La presente investigación, es de tipo interpretativo con un diseño cualitativo, donde el 

estudio utilizó un método fenomenológico-hermenéutico haciendo el uso del estudio de caso 
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múltiple, la entrevista en profundidad y la observación no participante. El estudio, contó con la 

participación de cinco mujeres entre los 33 y 50 años de edad, quienes practicaron la prostitución 

callejera en Medellín. 

Como resultado, el estudio refiere que, para las participantes, el comercio sexual es 

equitativo en tanto que lo recibido por ellas y sus clientes es significado como “felicidad”; no 

obstante, la práctica de la prostitución es significada como dolorosa, pues para ellas el encuentro 

sexual debe estar atravesado por el amor, y aunque ya no practicaban la prostitución, la consideran 

como una experiencia vigente que configura la definición de sí mismas y los modos de vinculación 

con los otros. 

Finalmente, dentro de los estudios nacionales, se encuentra el estudio denominado: 

“Pobreza y Prostitución en Boyacá, Colombia: una Mirada desde los Derechos Humanos” (Poverty 

and Prostitution in Boyacá, Colombia: from the Human Rights Perspective)”, realizado en el año 

2012 por William Ernesto Condiza Plazas y Edna Patricia Hernández Reyes, el cual busca analizar 

la prostitución desde la teoría crítica de los derechos humanos para poner en tensión las nociones 

de los sujetos que participan en esta “actividad”. 

El estudio mencionado es de tipo descriptivo, con un diseño transversal y un método de 

investigación participativo mixto, realizado en cuatro fases, la primera con 11 mujeres trabajadoras 

sexuales de la ciudad de Tunja, la segunda fase con 10 mujeres trabajadoras sexuales de la ciudad 

de Tunja, la tercera fase con 200 mujeres trabajadoras sexuales de la ciudad de Sogamoso, 

finalmente, la cuarta fase con 8 mujeres trabajadoras sexuales de la ciudad de Sogamoso. 

Los instrumentos empleados fueron las encuestas censales, obteniendo como resultado que 

las mujeres en contexto de prostitución son una población altamente vulnerable a delitos sexuales, 

trata de personas, abusos físicos y psicológicos, lo que convierte su diario vivir en una adaptación 

a la violación de los derechos humanos; vivir en la pobreza es lo que genera la necesidad de 

adentrarse cada vez más en este medio generando un efecto contradictorio, ya que entre más se 

adentran al mundo de la prostitución, más son excluidas de la población general. 

Por último, a nivel local la Administración del Municipio de Popayán, Departamento del 

Cauca, a través de la Secretaría de Gobierno y sus diferentes programas desarrolla un programa de 

inclusión social y de diversidad sexual con la población LGBTI, en los diferentes sectores de la 

ciudad como bares, calles y residencias, que ha permitido realizar una sensibilización para este 
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tipo de población con el fin de ser incluida en la dinámica cultural y social que atraviesa el 

municipio de Popayán y el Departamento del Cauca. 

Hasta el momento la administración municipal, no cuenta con estadísticas ni documentos 

que evidencien actividades con las trabajadoras sexuales. Desde el programa de la mujer y la 

implementación de la mesa de diversidad sexual, durante el segundo semestre del año 2016 hasta 

la actualidad del año 2017, vienen realizando sensibilizaciones a mujeres de los sectores de los 

barrios la Esmeralda, el Empedrado y el barrio Bolívar; de igual forma, se le está dando lugar a la 

población LGTBI que antes no se había tenido en cuenta, con el objetivo de que se realicen 

exámenes de rutina en compañía de la Secretaría de Salud para que realicen su vinculación y de 

esta forma, obtengan sus carnet de salud, asimismo, para que se tomen la prueba rápida de VIH a 

las que voluntariamente accedan. 

Esto ha sido posible gracias al convenio de investigación entre la Fundación Universitaria 

de Popayán (Unidad de Investigación del programa de psicología, semillero de investigación 

GEPSI), y la Alcaldía Municipal de Popayán; generando la colaboración mutua y la articulación 

de procesos que benefician a ambas partes; involucrando además a las madres que ejercen o hayan 

ejercido la práctica sexual, asimismo, sus hijos que actualmente desempeñan la misma práctica 

excluyendo sus orientaciones sexuales. 

Mientras que, a nivel Departamental, por medio de la Secretaría de la Mujer de la 

Gobernación del Cauca, refieren información que data del año 2007, acerca de una iniciativa con 

mujeres que ejercían la práctica sexual en el Departamento del Cauca, con el propósito de 

brindarles una segunda oportunidad laboral para que de esta manera superaran la marginalidad; 

por medio de esta iniciativa se demostró un respaldo y compromiso hacia las mujeres por parte de 

la autoridad Departamental a cargo, pero esto sólo fue una iniciativa, dado que no llevaron a cabo 

ninguna actividad en cumplimiento a la propuesta de trabajo planteado, por ello, no se encuentran 

estadísticas ni datos concretos. 

Para concluir, los presentes antecedentes muestran una visión general de los estudios que 

se llevaron a cabo a nivel internacional, nacional y regional-local, respecto a la práctica sexual 

como goce en sujetos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y transexuales, que se encuentran 

en espacios públicos ejerciendo su labor. 

Por ello, es importante resaltar que quienes ejercen la práctica sexual la ejecutan como un estilo 

de vida, es decir, que buscan una satisfacción material y económica con el fin de satisfacer las 
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necesidades afectivas y sexuales de sus clientes, asimismo, se puede evidenciar mediante la lectura 

de los antecedentes, que los sujetos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y transexuales que 

ejercen la práctica sexual urbana, perciben un rechazo cultural que se da por parte de la sociedad; 

por otro lado, la vulneración y rechazo se hace mayor en sujetos que ejercen la práctica sexual y 

poseen una sexualidad diversa. 

 

Contextualización     

Según el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 “Por el cual se organiza la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la. Convivencia y la no Repetición” el Cauca es 

un departamento ubicado en el suroccidente colombiano, entre la región del Pacífico y los Andes. 

Su población es mayoritariamente rural y está compuesta por comunidades campesinas, 

afrodescendientes e indígenas que tienen sus propias formas de organización y resistencia, el Norte 

del Cauca está compuesto por catorce municipios, conocida por su rica diversidad cultural, paisajes 

pintorescos y una historia vibrante. Esta área se caracteriza por sus fértiles valles, montañas 

imponentes y una gran variedad de ecosistemas que van desde bosques nubosos hasta páramos. 

Cultura y comunidad son elementos centrales en esta región. Hogar de diversas etnias indígenas 

como los Nasa, los Misak y los Yanacona, el Norte del Cauca es un crisol de tradiciones 

ancestrales, artesanías coloridas y festivales llenos de vida. La cosmovisión indígena y su profundo 

respeto por la naturaleza se reflejan en cada aspecto de la vida cotidiana, la agricultura es una parte 

fundamental de la economía local, con cultivos de caña de azúcar, café, maíz y frutas tropicales 

que adornan los campos y alimentan a las comunidades. Además, la región cuenta con una 

creciente industria turística que atrae a visitantes en busca de aventuras al aire libre, como 

senderismo en las montañas, avistamiento de aves y exploración de sitios arqueológicos. Sin 

embargo, el Norte del Cauca también enfrenta desafíos, incluyendo tensiones sociales y conflictos 

derivados de décadas de violencia y disputas territoriales, a pesar de estos desafíos, la resiliencia 

y la determinación de su gente para construir un futuro más justo y próspero son aspectos 

destacados en esta región. En resumen, el Norte del Cauca es un lugar de contrastes, donde la 

belleza natural se entrelaza con la riqueza cultural y la lucha por la paz y la justicia social. 

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que la relación entre el contexto del Norte del 

Cauca y la investigación es que, gracias a su rica diversidad cultural y su historia vibrante, esto 

presenta un escenario único para estudiar la sexualidad humana desde una perspectiva 
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psicoanalítica lacaniana. A su vez, la cosmovisión indígena de las comunidades afrodescendientes 

e indígenas, como los Nasa, Misak y Yanacona, otorga a la sexualidad diversas connotaciones y 

percepciones, las cuales tienden a diferir significativamente de las visiones predominantes en 

sociedades urbanas y occidentales, es por esto que, en estas culturas, la sexualidad no solo se 

entiende como un acto físico, sino que está profundamente entrelazada con aspectos espirituales, 

comunitarios y de identidad.  

Lo anterior permitiendo que, las dinámicas territoriales del Norte del Cauca, caracterizadas 

por su contexto rural y urbano, influyan en las prácticas sexuales de hombres y mujeres, a su vez 

la marginalización y la falta de oportunidades económicas han llevado a muchos a involucrarse en 

el sexo comercial como una forma de subsistencia, permitiendo evidenciar que, las prácticas 

sexuales se convierten en una respuesta a la presión económica y social. 

Además, la violencia y el conflicto dentro de la región han detonado un entorno donde las 

relaciones de género y las dinámicas de poder son complejas, llevando en gran medida a que las 

ujeres, a menudo en situaciones de vulnerabilidad, pueden verse forzadas a ejercer el sexo 

comercial como una estrategia de supervivencia. 

Con relación a lo anterior, se considera que la importancia de realizar este estudio en el 

Norte del Cauca es fundamental para comprender cómo los componentes sociales y culturales 

influyen en la percepción de la sexualidad y el "goce", esto permitiendo una visibilización de las 

experiencias de sujetos que operan en un marco de estigmatización y violencia, ofreciendo una 

mirada crítica sobre cómo la sexualidad se vive y se interpreta en un contexto marcado por la 

diversidad cultural. 

Por último, al explorar la práctica sexual como goce, se pone de relieve la búsqueda de 

satisfacción que trasciende el mero placer físico, conectando con las pulsiones y deseos más 

profundos que los individuos experimentan.  
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Justificación 

De acuerdo con Morcillo (2011), la práctica sexual de los sujetos homosexuales, 

heterosexuales, bisexuales y transexuales, está rodeada por límites simbólicos que excluyen el 

placer sexual con los clientes, librándose de cualquier atadura emocional para lograr maquinizar 

el sexo en un intento de definirlo como un trabajo y de esta forma, otorgarle un status socialmente 

aceptado (Morcillo, 2011).  El placer sexual es una sensación y/o reacción natural que 

experimentan todas las personas frente a diferentes estímulos, independientemente de factores 

como el sexo, la edad, el nivel académico o el ambiente laboral, este último resulta interesante ya 

que en ambientes académicos, empresariales, comerciales entre otros contextos que no están 

relacionados directamente con la práctica del sexo comercial, permiten un acercamiento que 

conduce a situaciones en las que las personas pueden explorar por ejemplo, la seducción, la 

experimentación del enamoramiento y las sensaciones agradables, tales que funcionan como 

predictores del deseo sexual (Palencia et al, 2014). 

Los predictores del deseo sexual en los sujetos que ejercen la práctica sexual, distan mucho 

de la realidad vivida por personas que laboran en otros contextos; la persona que ejerce la práctica 

del sexo comercial genera múltiples procesos con el fin de diferenciar su trabajo de las relaciones 

interpersonales, donde los límites se vuelven borrosos. Por ejemplo, en la medida que un cliente 

aumenta la frecuencia a su servicio, la persona que ejerce la práctica del sexo comercial puede 

empezar a evocar sentimientos relacionados con la fase de enamoramiento, es probable que esto 

genere un conflicto que interfiera en su trabajo. Se considera que este es un ejemplo de muchos 

motivos que refuerzan la idea de que el ejercicio del sexo comercial dista de la realidad de los 

sujetos que no la practican (Luna y Ángel, 2016). 

De esta forma, los sujetos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y transexuales que 

ejercen la práctica sexual, deben desempeñar dos papeles diferentes: el expuesto ante sus clientes 

y ante sus relaciones interpersonales; esta “doble vida”, se intensifica cuando muchos de estos 

cumplen el rol de madre o padre, ya que al menos en Colombia el 95% de las personas que ejercen 

la práctica sexual son madres, quienes en un intento de balancear su trabajo y vida personal, sus 

hijos encuentran incongruencias entre las conductas exhibidas por sus madres en el hogar y 

aquellas exhibidas en las esquinas de los barrios populares de la ciudad, generando conflictos 

morales que desorientan la percepción de lo aceptado y no aceptado por la cultura (Díaz et al, 

2012). 
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De esta forma, se evidencia la dificultad de los sujetos homosexuales, heterosexuales, 

bisexuales y transexuales que laboran en el contexto de la práctica sexual urbana; asimismo, se 

reconoce el vacío investigativo en la comprensión de los estudios que el psicoanálisis ofrece para 

comprender la lógica interna que deriva la pulsión del goce. Es por esto que, el estudio planteado 

contribuirá en el entendimiento de las motivaciones más profundas de los sujetos homosexuales, 

heterosexuales, bisexuales y transexuales que ejercen su trabajo en los sectores urbanos del Norte 

del Cauca. 

Con lo anterior, esta investigación puede ofrecer nuevas perspectivas con una visión y/o 

comprensión situada de acuerdo al contexto para la atención, creación de políticas y prácticas que 

aporten a la vida de los sujetos de estudio, además, busca llenar aquellos vacíos de diversos 

estudios que abordan la problemática desde orientaciones psicosociales, pedagógicas, de derechos 

humanos, desarrollo sexual y desarrollo vital en la adultez; donde en la mayoría de ocasiones el 

foco de atención de los estudios se centra en aspectos epidemiológicos, sociológicos respecto al 

rol que ejercen las trabajadoras sexuales, excluyendo sus orientaciones sexuales, y las afectaciones 

que a nivel relacional con el Otro y su entorno puedan tener por su labor, ocasionando grandes 

consecuencias a nivel psicológico, aspecto que amerita la comprensión que proponen los estudios 

de corte psicoanalítico sobre la realidad social y cultural como activador de la lógica interna de los 

sujetos.  

Es por esto que, el presente estudio, se nutre mediante las corrientes teóricas que ofrece el 

psicoanálisis para comprender la práctica sexual como goce en sujetos homosexuales, 

heterosexuales, bisexuales y transexuales; con el fin de explorar a partir de la práctica sexual, la 

formación de la pulsión de deseo de aquellos sujetos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Explorar la práctica sexual como goce desde una mirada lacaniana hacia la sexualidad 

humana en diversas variantes del ser en sujetos urbanos del Norte del Cauca. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los elementos subjetivos del discurso en sujetos urbanos sobre la comprensión 

de la práctica sexual 

Describir desde la teoría psicoanalítica el proceso de mercantilización del cuerpo a través 

de las narrativas de trabajadoras sexuales del Norte del Cauca 

Reconocer la práctica sexual como modalidad de goce a partir del discurso de sujetos 

urbanos del Norte del Cauca 
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Marco Teórico 

 

Para la presente investigación se realiza un breve abordaje de categorías teóricas 

fundamentales, las cuales giran en torno al estigma social, el cuerpo como objeto comercial y el 

goce, donde diversos autores como Lacan, Goffman y otros, plantean sus perspectivas sobre dichos 

temas y cómo estos influyen en la conducta de los seres humanos o determina el comportamiento 

de los mismos dentro de las sociedades, en este caso, como se ve afectada directamente la práctica 

del sexo comercial.  

Estigma social 

El estigma social hoy en día ha comprendido un gran auge, debido al incremento de casos 

relacionados con el rechazo social por el que atraviesan algunas personas de diferentes grupos 

sociales, tales como: grupos indígenas, grupos afrodescendientes, comunidad LGBTIQ+, grupos 

religiosos, entre otros grupos sociales a los que las personas deciden integrarse o con los que se 

sienten identificadas. Se habla de un gran auge, en vista que, dichos casos generan gran 

controversia a lo largo del mundo, ya que en muchas de las ocasiones el violar o el vulnerar los 

derechos de estas personas, se configuran como detonantes que generan el aumento de violencia y 

rechazo, donde también se ve involucrado el sector político, dado que, muchas instituciones  

tienden a ignorar las situaciones como solución a la espera de minimizar los problemas de las 

personas o en este caso de la sociedad en particular. 

Ahora bien, Goffman en el año de 1963, es el primero que introduce y habla sobre el 

término de estigma social, definiéndolo como aquellas características que suelen representarse por 

medio de factores o acontecimientos negativos, los cuales afectan directamente a una o varias 

personas dentro de un entorno social. Este autor contempla tres visiones del estigma social; la 

primera se relaciona directamente con aquellas deformidades a nivel físico, donde se ven 

involucrados la ceguera, la minusvalía, problemas con deformidades en partes del cuerpo, entre 

otros. La segunda, contempla los defectos a nivel de carácter, dentro de los cuales están 

involucrados el área de orientación sexual e identidad de género, como viene siendo la 

homosexualidad y aquellas características relacionadas con sexualidad; asímor mismo, incluye el 

factor relacionado con áreas laborales, como el desempleo por el que suelen atravesar las personas, 
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dentro de estos se encuentra la falta de oportunidades que conlleva o conduce a la prostitución, 

ventas ambulantes, la recolección de basura, los cuales son trabajos que enmarcan y predisponen 

a las personas a ser víctimas de estigma social. Por último, se definen los denominados estigmas 

triviales, que corresponden a características como la nacionalidad o lugar de procedencia de la 

persona, la religión, costumbres y creencias que posee una persona frente a su cosmovisión del 

mundo (Quiles, 1998). 

Del mismo modo, autores como Jones et al., en el año de 1948, señalan que el tema de la 

discriminación es fundamental en cuanto al concepto de estigma social, dado que el discriminar o 

generar rechazo hacia una persona se convierte en la puerta que da paso y origina el estigma social, 

puesto que, direcciona un entramado conductual de exclusión y violencia hacia las personas cuyas 

características particulares difieren de la mayoría de sujetos dentro del contexto sociocultural. 

Igualmente, Crandall y Coleman, en el año de 1992, definieron al estigma como aquella marca o 

distintivo que genera y provoca tratos relacionados con la discriminación hacia las personas, 

encasillándolas en una comparación constante con aquellas personas que no tienen una marca igual 

a la de ellos (Quiles, 1998).  

Por otro lado, autores como Stafford y Scott, alrededor del año de 1986, plantean que el 

estigma es un tipo de desviación, el cual lo atribuyen como aquella causa o conducta que va en 

contra de lo que está establecido socialmente, es decir, que son aquellos comportamientos o 

aspectos físicos que generan un rechazo, como lo es la homosexualidad, las ideas religiosas, las 

costumbres de grupos sociales o inclusive aspectos a nivel físico como la obesidad, factores 

asociados con problemas en las extremidades, entre otras circunstancias que se pueden considerar 

permanentes o temporales, las cuales generan alteraciones en la sociedad (Quiles, 1998). 

Ahora bien, frente al estigma y la sexualidad, se evidencia que este constantemente ha sido 

blanco de rechazo por parte de la sociedad, debido a que la sexualidad es considerada como algo 

íntimo y sometido a reserva, principal razón por la cual se genera discriminación hacia aquellas 

personas que llevan la práctica sexual a otros entornos, como por ejemplo la prostitución, el 

exhibicionismo, el sostener relaciones sexuales con más de una persona sin tener algún vínculo 

afectivo de por medio o algún tipo de compromiso; en este sentido, se habla constantemente de las 

personas con una orientación sexual diferente, quienes son duramente juzgadas porque deciden 

llevar una vida “pecaminosa” , etiqueta que se origina mediante el ámbito religioso y lo moral e 

influye en los diversos ámbitos relacionales de la vida de los sujetos, dado que son tachados de 
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personas raras o desviadas que solo alteran el comportamiento y conducta de la sociedad, lo que a 

su vez, hacen visible otra perspectiva donde se vive la sexualidad y las relaciones sexuales desde 

la lujuria, el disfrute y la libertad que para muchos es tomada como “libertinaje”  (Dolores, 2005). 

 

Sexo comercial  

 

Dentro del estigma del sexo comercial es posible hallar rechazo y juzgamiento por la 

transacción que implica la denominada “Prostitución” donde un individuo ofrece una parte de su 

cuerpo a cambio de una remuneración económica para la satisfacción sexual del otro, 

diferenciando esta práctica de las relaciones sexoafectivas y el sexo casual por el factor de 

desconocimiento que existe entre los partícipes de esta práctica, los límites establecidos 

(trabajadora sexual /cliente) donde no hay cabida a ninguna emocionalidad más allá del placer 

efímero que pueda costear el bolsillo del cliente. 

Es bien sabido que la persona que ejerce la práctica sexual como objeto comercial es 

vulnerable ante una alta gama de riesgos que atentan contra su integridad, sin embargo, hay un 

tercer participante detrás de la transacción entre la trabajadora sexual y el cliente, a quien se le 

conoce comúnmente como “Proxeneta” quien también obtiene un privilegio por parte de la 

trabajadora sexual y que a cambio le proporciona seguridad en la medida de lo posible (De la 

Fuente et al., 2019). El estado tiene la capacidad de procurar  mayor seguridad a las personas que 

ejercen el sexo comercial, sin embargo las costumbres con las que fue forjada la sociedad donde 

la religión era el estado o hacía parte importante de este, mantienen el estigma y la prohibición de 

la labor sexual, por lo que algunas trabajadoras de sexo comercial mencionan que el estado y las 

condiciones de vulnerabilidad los lleva a ejercer este tipo de prácticas, una práctica informal como 

cualquier otra, que es probable que cualquier sujeto que viva en condiciones de vulnerabilidad  

elegida, con la diferencia que esta carga el peso del juicio moral, la violencia física, psicológica, 

emocional, el riesgo a la salud, y a la falta de protección (De la Fuente et al., 2019). 

Por otro lado, Pérez (2010) menciona que, desde el psicoanálisis, el individuo que ejerce 

la prostitución es consciente de las consecuencias de sus actos y toma de decisiones, aunque estas 

parezcan erróneas o perjudiciales. No obstante, el trabajo del sexo comercial representa para 

quienes lo ejercen, una violación a sus derechos y a la oportunidad de mantener su cuerpo íntegro 

y seguro, ya que deben recurrir a medidas de escape o estados alterados de consciencia a través de 



LA PRÁCTICA SEXUAL COMO GOCE                                                             30 

 

drogas y alcohol, para evitar el dolor físico, los remordimientos y las angustias emocionales que 

el ejercicio del sexo comercial conlleva (De la Fuente et al., 2019). 

El discurso del Otro plantea frecuentemente contrariedades al intentar mantener un control 

social sin caer en la represión o regímenes dictatoriales, la mayoría de estas contrariedades rodean 

la premisa de que cada persona es libre de realizar con su cuerpo lo que mejor le parezca, siempre 

y cuando no afecte o perjudique a otro, ejemplos claros de estas vicisitudes son: El aborto, el 

vientre de alquiler y la prostitución. Prácticas que, desde la religión y contrario al discurso del libre 

albedrío, tienen un “orden pecador, lujurioso, diabólico o desviado del bien y de la concepción que 

tiene la moral cristiana ante la mujer de occidente” (Pérez, 2010). 

Cuando el Otro establece una normatividad para evitar la anarquía, a pesar de que no puede 

tener un control total sobre los actos de cada individuo, se halla implícita dentro de esta mecánica 

de poder, el castigo a aquel individuo que no siga las normas, en el caso del estado de una nación 

que prohíbe la prostitución y procede a multar a quien adquiere estos servicios, así como encarcela 

a quien la ejerce, del mismo modo la religión rechaza el goce que existe cuando no es afectivo sino 

monetario, donde se busca la satisfacción de la pulsión sexual a través de la desobediencia de las 

leyes que establecen que la sexualidad es sagrada y debe llevarse a cabo bajo el matrimonio con 

el objetivo de la procreación (Pérez, 2010). 

De este modo es posible inferir que la práctica del sexo comercial es negativa desde ciertas 

perspectivas y una decisión consciente desde otras, desarrollándose como un ejercicio de visión 

subjetiva, teniendo en cuenta que la subjetividad es comprendida por González (2013) como un 

proceso inseparable entre los ideales culturales del sujeto y el entorno social que se engendra 

gracias a la interacción de su cultura y las de otros. Así mismo desde el psicoanálisis Corral (2004) 

manifiesta que la subjetividad es el producto de la mezcla entre la generación del alter ego como 

forma de comprender la realidad del otro y el dualismo primigenio relacionado a la acción verbal 

que establece la realidad interna que posee cada individuo. 

A través de esta subjetividad se sostiene la labor del sexo comercial desde el estado y la 

religión que castigan las conductas inmorales, la sociedad que rechaza y oculta la sexualidad 

abierta y mercantilizada estableciendo un tabú sobre esta, el proxeneta que se beneficia de la 

trabajadora sexual con promesas débiles de mantener su seguridad de puertas hacia afuera, la 

trabajadora de sexo comercial que encuentra satisfacción al recibir el pago por sus servicios y el 

cliente que frente a un cuerpo vulnerable de puertas hacia dentro, sacia parcialmente su pulsión 



LA PRÁCTICA SEXUAL COMO GOCE                                                             31 

 

sexual al brindarle estímulos placenteros a su cuerpo a costa del cuerpo de otro, ya sea 

agrediéndolo, acariciándolo, reduciéndolo o exaltándolo y recitando a sus oídos que se convierten 

en recipiente de los deseos más egoístas que se producen en ese momento, ya que en palabras de 

Lacan, “Los oídos son el único orificio en el estadío del inconsciente, que no pueden cerrarse” 

(Lacan, 1999, p. 202). 

 

El Goce en el psicoanálisis Lacan 

 

La idea de Goce es atribuida a Lacan, quien en su enseñanza del psicoanálisis se basó en 

una reinterpretación de los conceptos freudianos, lo que él denominó: “El retorno a Freud”. Esta 

reformulación de la episteme psicoanalítica, que buscaba precisar y definir el estatus del objeto del 

psicoanálisis, logró subvertir la teoría freudiana encuadrada en los parámetros positivistas de las 

ciencias naturales, integrándola a la práctica actual. Aquí, el concepto de estructura y las nociones 

derivadas de la antropología estructural, la filosofía y la topología renovaron el psicoanálisis 

(Cobo, 2023).  

Con Lacan, este desarrollo generará controversias, debates y enfrentamientos. No obstante, 

a pesar de las transformaciones que aportará este autor, la capacidad del psicoanálisis para 

comunicarse y ofrecer interpretaciones seguirá vigente frente a la necesidad de encontrar 

respuestas al malestar cultural provocado por las demandas sociales contemporáneas. En este 

contexto, entender la noción de goce revela una estrecha relación con la teoría de Lacan en sus 

enseñanzas del psicoanálisis, quien retomó algunos conceptos psicoanalíticos freudianos (Cobo, 

2023).  

De este modo, se muestra cómo Lacan se acerca a los textos freudianos en busca de 

referentes teóricos, utilizando a Levi-Strauss y Saussure para formular la idea de que la 

subjetividad se comprende mediante la articulación de “Lo Real, Lo Simbólico y Lo Imaginario1”. 

Esto permite entender, desde la noción freudiana, la constitución subjetiva como una producción 

representacional. En este sentido, Lacan (1955) refiere:  

                                                
1 En la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, "Lo Real, Lo Imaginario y Lo Simbólico" son tres órdenes 

fundamentales que estructuran la experiencia humana. Estos conceptos son clave para entender su visión de la 

subjetividad y la psique. Lo Real representa lo inefable y lo traumático, Lo Imaginario es el dominio de las imágenes 

y las identificaciones, y Lo Simbólico es el reino del lenguaje y la estructura social. 
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Si admitimos la existencia de lo inconsciente tal como Freud lo articula, debemos suponer 

que esa frase, esa construcción simbólica, recubre con su trama todo lo viviente humano, 

que siempre está ahí, más o menos latente, y que es uno de los elementos necesarios de la 

adaptación humana. (p. 163) 

En el Seminario 11, "Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis" (1963-

64/1987), Lacan afirma que "el deseo se fija, se sostiene como tal, atravesando el umbral del 

principio del placer" (p.39). Así, Lacan distingue entre el placer y el goce, entendiendo este último 

como algo que se encuentra más allá del principio del placer, es decir, que excede sus límites. Este 

movimiento hacia el goce perdido causa el sufrimiento del sujeto (Lacan, 1987).  

Basándose en los postulados de Freud en "Más allá del principio del placer" (1920), Lacan 

descubre que el sujeto busca el goce en un intento de reencontrarlo, lo cual solo se manifiesta como 

una "repetición inconsciente". Si el sujeto repite esta búsqueda de goce, es porque dicho goce está 

radicalmente perdido (Allegro, 2013). 

Para hablar de goce desde la teoría lacaniana, es necesario abordar la noción de objeto. Esto 

implica retomar la lectura que Lacan hace de Freud en su texto "Pulsiones y destinos de pulsión" 

(1915), donde se refiere a lo "oscuro", que Lacan en su Seminario 11, "Los conceptos 

fundamentales del psicoanálisis" (1963-64/1987), denomina como lo "escondido" y "misterioso" 

del objeto pulsional (Imbriano, 2008). La pulsión tiene una fuente y una fuerza que la impulsa a 

transitar por el universo inconsciente, buscando un destino pulsional (objeto real) que posee 

características indeterminadas e indescifrables en sí mismo, estableciendo una relación directa con 

el origen y la fijación del deseo (Cobo, 2023). 

En este contexto, ante la imposibilidad de realizar el deseo, el sujeto se lanza a la repetición, 

buscando nuevamente el objeto sobre el cual transferir la carga pulsional para satisfacer la 

necesidad. Sin embargo, el inconsciente queda atrapado y construye una forma distante de 

satisfacción. Así, se sumerge en la dinámica de encuentro-pérdida-reencuentro, y el deseo fracasa 

en su intento de capturar el objeto deseado. Por lo tanto, la meta pulsional queda incompleta, y el 

sujeto se queda fijado en el goce (Kameniecky, 2017). 

Esto se refleja clínicamente en sujetos que participan en actividades que podrían afectar su 

integridad física y emocional. Lo que moviliza inconscientemente al sujeto a realizar este tipo de 

actividades es la pretensión de acceder a un goce que está más allá de los límites que regulan el 

aparato psíquico, apoyándose en la constatación de las consecuencias mortíferas que conlleva ese 
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hacer (Silva, 2015). Así, la cultura ofrece diversos objetos que ligan al sujeto al goce para su 

satisfacción, como el sexo, la televisión, las compras compulsivas, la fijación en las relaciones 

amorosas y el consumo de sustancias psicoactivas. Estos objetos facilitan el constante ejercicio de 

la economía psíquica pulsional. Lo interesante es dilucidar lo que sucede cuando dicha energía 

pulsional rompe el equilibrio psíquico debido al uso compulsivo de un objeto o actividad con la 

cual se goza (Cobo, 2023). 

 

Metodología 

 

El presente estudio se desarrollará en el marco de la investigación Etnográfica- 

Interpretativa, debido a que constituye una concepción y práctica del conocimiento, que busca 

comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros entendidos como 

“actores”, “agentes” o “sujetos sociales” (Guber, 2012 p.16); es decir, que se va a comprender un 

fenómeno estigmatizado socialmente como lo es la “práctica sexual”; asimismo, en el marco de la 

investigación se va a establecer un contacto con los sujetos sexualmente diversos que realicen la 

práctica sexual, quienes darán cuenta sobre este fenómeno a partir de sus experiencias y 

perspectivas.  

Es así, como el presente fenómeno se va a comprender sobre las interpretaciones de 

aquellas experiencias que en las narraciones refieren, los sujetos, heterosexuales, travestis y 

transexuales, que ejercen la práctica sexual como trabajo en las zonas urbanas del Norte del Cauca  

De esta manera, se busca explorar y reconocer de sus experiencias vividas: ¿cuáles son  los 

elementos subjetivos del discurso en sujetos urbanos sobre la comprensión de la práctica sexual?; 

¿cómo desde la teoría psicoanalítica se comprende el proceso de mercantilización del cuerpo a 

través de las narrativas de trabajadoras sexuales del Norte del Cauca?; ¿cómo es la práctica sexual 

bajo la modalidad de goce a partir del discurso de sujetos urbanos del Norte del Cauca?. 

Para la realización de la presente investigación, se realiza un estudio con característica 

Etnográfica- Interpretativa, el tiempo se ubica en un eje central debido a que es necesaria una 

interacción constante con los sujetos participantes del estudio. Como agentes en la investigación 

etnográfica, el investigador también será partícipe, debido a que constituye una herramienta 

esencial para la recolección de información lo cual, permite una interacción directa con cada uno 

de las y los participantes del estudio; con el fin conceptualizar y de esta manera, lograr un 
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entendimiento de la realidad de las y los participantes y por ende de la práctica sexual que ejercen 

(Guber, 2012). 

Teniendo en cuenta el papel del investigador para la recolección de información, sobre las 

experiencias vividas de las y los participantes del estudio, el investigador etnográfico, vivirá  la 

propia experiencia del participante, en una disposición que le permitirá compartir diferentes 

actividades como las domésticas, familiares, personales de interacción con el medio social en el 

que se ven involucrados como agentes sociales y culturales, asimismo cualquier situación que esté 

relacionado con el vivido de los sujetos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y transexuales 

que practican la actividad sexual urbana. 

El investigador etnográfico vivirá las propias experiencias de las y los participantes por 

medio del contacto directo, teniendo disposición de tiempo y espacio para compartir actividades 

domésticas rutinarias, ayudar en los quehaceres del hogar, asistir a eventos familiares y sociales; 

lo anterior, con el fin de generar empatía utilizando la escucha activa, lo que permitirá analizar el 

discurso subjetivo de las experiencias vividas sobre la práctica sexual como goce en sujetos tanto 

heterosexuales como sexualmente diversos. 

Enfoque 

La presente investigación se centra en explorar la práctica sexual como goce desde una 

mirada lacaniana hacia la sexualidad humana en diversas variantes del ser en sujetos urbanos del 

Norte del Cauca; por tal razón, esta investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo, el cual 

tiene como objetivo describir un fenómeno social, a partir de la comprensión de las propiedades y 

dinámicas de una situación determinada, profundizando así en aspectos específicos (Bernal, 2010). 

De tal modo, que se logre una comprensión integral de los fenómenos, a través de un proceso 

interactivo de reflexión, análisis e interpretación de las vivencias de los participantes (Niño, 2011). 

De esta manera, por medio de la interacción y comunicación constante con los participantes 

de la presente investigación, se posibilita la exploración de la formación de la pulsión de deseo a 

partir del conocimiento de los vínculos afectivos que tuvieron estos sujetos en su infancia y que 

constituyen la práctica sexual ejercida. Igualmente, el diálogo permite profundizar en aspectos 

subjetivos, comprendiendo las percepciones que poseen estos sujetos con relación a la 

estigmatización que genera su práctica ya sea como goce o actividad laboral, en las diferentes 

esferas de la vida, como la social, la cultural, la personal, la educativa, la relacional, la familiar y 

la laboral. 
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Tipo de estudio  

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva e interpretativa. De esta 

manera, la presente investigación es exploratoria y descriptiva porque se busca aproximarse, 

conocer y describir la práctica sexual como goce en sujetos urbanos con diversas variantes del ser, 

acercándose al cómo se constituyó la sexualidad en la infancia de los participantes mediante la 

pulsión de deseo  y reconociendo las dinámicas que enuncia los participantes a través de los 

discursos frente a sus experiencias en diversos ámbitos de la vida, en relación a la práctica sexual 

como goce (Monje, 2011). 

Del mismo modo, el tipo de estudio interpretativo permite, desarrollar y elaborar un análisis 

en relación a la práctica sexual como goce y todo lo concerniente a esta, comprendiendo la misma 

como un fenómeno social estigmatizado desde la historia cultural que impacta en todos los 

escenarios sociales en los que se desenvuelve la persona (Niño, 2011).  

Método 

El método a desarrollar en la presente etnografía es basado en estudios de casos 

interpretativos, los cuales implican un entendimiento comprehensivo, además una descripción 

extensiva de la situación, el cual tiene como fin aportar descripciones densas y ricas con el 

propósito de interpretar y teorizar sobre el caso (Murillo, s.f). 

También, es importante resaltar que, la información será obtenida por varios sujetos con 

características similares, donde se pretende generalizar una situación a partir de las respuestas 

constantes de diferentes casos (Martínez, 2006), comprendiendo el goce sexual desde la 

perspectiva de sus actores y sus diferentes variantes del ser. 

Población 

Sujetos urbanos con diversas variantes del ser que ejercen la práctica sexual como goce en 

el Norte del Cauca.  

Participantes 

En la presente etnografía- interpretativa, se trabajará con cuatro (4) sujetos que ejercen la 

práctica sexual como goce con las presentes variantes del ser: (2) sujetos heterosexuales- mujeres; 

(1) sujeto trasnsexual; (1) sujeto homosexual- gay- travesti; mayores, cuya práctica sexual se 

ejecuta en sectores urbanos del Norte del Cauca.  

Los presentes participantes, son sujetos con diversas orientaciones sexuales que se 

encuentran ejerciendo la práctica sexual en las zonas urbanas del Norte del Cauca, como lo son los 
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barrios centrales y transcurridos, donde generalmente, se ubican en las esquinas, con el fin de atraer 

a sus clientes, además se reconocen muchas veces por la forma de vestir, esto es, mediante el uso 

de prendas cortas, zapatos altos en algunas ocasiones, y el uso de maquillaje llamativo.  

La coquetería y el lenguaje son elementos importantes dentro del proceso para atraer a los 

clientes, los movimientos corporales y la seducción deben impactar al otro, de esta forma, los 

clientes logran acceder al cumplimento de sus deseos sexuales. 

Por otro lado, se distinguen los diferentes roles que estos sujetos ejecutan fuera de su 

contexto laboral, como lo es el rol de esposas/os, madres, hermanas/os, hijas/os, y la formación de 

un vínculo de amistad, asimismo, se identifica que la edad no es relevante para ejercer esta práctica, 

como lo refieren los estudios nacionales, donde las edades para iniciar la práctica sexual, oscila 

entre los 16 años hasta los 55 años aproximadamente. 

Así mismo, para la presente etnografía- interpretativa, la edad no es relevante para la 

selección de las y los participantes del estudio, sino la condición de que sean sujetos homosexuales, 

heterosexuales, bisexuales y transexuales, que en su actualidad ejerzan la práctica sexual urbana. 

Finalmente, la selección de cuatro (4) sujetos se basa en los principios metodológicos y 

epistemológicos adoptados para guiar la pregunta de investigación. Estos principios privilegian 

una comprensión profunda a partir de los casos específicos, en lugar de buscar una generalización. 

 

Sujetos 

 

Luca 

Luca, es un chico homosexual que se describe a sí mismo como una mujer travesti de 27 

años originaria de Venezuela. Actualmente reside en Colombia, donde trabaja como estilista y 

también en el sexo comercial. Comenta que tiene una buena relación con su familia, especialmente 

con su madre, a pesar de la distancia.  

Luca cuenta que entró en el trabajo sexual por necesidad económica, pero que esto no es 

lo más importante para ella. Considera que su trabajo de peluquería es su actividad principal y más 

gratificante, mientras que el sexo comercial es solo una fuente de ingresos extra.  

Tiene metas claras a futuro, como viajar a Europa en los próximos 3 meses para 

estabilizarse económicamente y luego regresar a Venezuela para establecerse definitivamente allí. 
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Dice no disfrutar plenamente del sexo comercial, pero lo ve como algo rentable y necesario en este 

momento de su vida. 

En general, Luca se muestra como una persona decidida, trabajadora y con claros objetivos, 

que ve el trabajo sexual como una actividad transitoria para lograr sus metas a largo plazo, sin que 

esto defina por completo su identidad y proyecto de vida. 

 

Maily 

Maily, es una mujer transgénero de 27 años que ha pasado por una transición bastante 

significativa en su vida. Anteriormente se identificaba como homosexual, pero hace 

aproximadamente 3 años decidió transicionar a mujer, proceso que ha sido muy positivo para ella. 

Ella proviene de un entorno familiar complicado, con rechazo y bullying por parte de sus 

compañeros en la escuela cuando era más joven. Esto la llevó a caer en el consumo de drogas como 

una forma de escape. Sin embargo, en algún momento decidió abrirse a su madre sobre su identidad 

de género, quien, si bien al inicio lo tomó mal, con el tiempo logró entender y aceptar a su hija. 

Actualmente, la entrevistada se siente muy cómoda y segura con su identidad femenina. 

Expresa que le encanta verse así, más femenina y moldeada. Reconoce que ha sido un cambio 

radical en su vida, pero que la ha sacado de situaciones muy difíciles que vivía anteriormente. 

Aunque actualmente se dedica al trabajo sexual, su deseo es poder encontrar una pareja 

que la ayude a salir de esa vida y le brinde el apoyo y el amor que ella busca. Resalta que lo más 

importante para ella en una relación son los sentimientos, la confianza y el respeto mutuo, más allá 

de lo físico. 

Finalmente, se trata de una mujer que ha tenido que superar muchos obstáculos, pero que 

ahora se siente plena y segura con su identidad, buscando un futuro mejor para sí misma. 

Andromeda 

Andromeda, es una trabajadora sexual de 35 años de edad, de nacionalidad venezolana, 

que lleva 6 años viviendo en Colombia. Tiene 4 hijos, el mayor de 14 años que vive en México, y 

los otros 3 que están con ella en Colombia.  

Su relación con su madre ha sido muy complicada, con muchas peleas y discusiones, 

aunque ahora que están en Colombia la relación ha mejorado y su madre la ayuda y está pendiente 

de ella.  
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Andromeda comenzó a trabajar en el sexo comercial hace unos 5 o 6 años por necesidad 

económica para mantener a sus hijos, ya que su pareja anterior fue asesinada. Reconoce que no le 

gusta este trabajo y que se expone a muchos riesgos, pero siente que es lo único que le ha permitido 

sustentar a su familia.  

A pesar de estas dificultades, ella se define como una persona fuerte que no se deja vencer 

y que prefiere esforzarse a andar en la calle pidiendo, algo que considera de "vagos". Mantiene 

una relación de confianza con al menos uno de sus hermanos, quien conoce su situación. 

En general, es una mujer que ha tenido que enfrentar muchos retos y dificultades en su 

vida, pero que intenta sacar adelante a su familia lo mejor que puede. 

 

Scarlet 

Scarlet, es una mujer de 25 años, originaria de Puerto Tejada, Cauca, que actualmente vive 

con su madre, su hijo de 3 años y una sobrina adolescente de 13 años. Tiene el bachillerato 

completo y asegura que le iba bien en el colegio.  

Ella se identifica como heterosexual y tuvo una relación de pareja hace unos 2 años, pero 

actualmente su pareja está presa, por lo que mantienen una relación a distancia.  

La entrevistada trabaja desde hace aproximadamente 4 años en el sector del sexo comercial, 

inicialmente por necesidad económica ya que no encontraba otro trabajo, pero reconoce que es 

algo que hace básicamente por el dinero y no por gusto. Trabaja en un establecimiento en Nariño, 

donde hay otras 13 mujeres aproximadamente. Allí cumple con una serie de reglas como llegar a 

tiempo, colaborar con las tareas domésticas, no salir del lugar, etc. A cambio, recibe un ingreso 

mensual de entre 5 y 7 millones de pesos. 

Ella ha logrado mantener una buena relación con su madre y hermanas, quienes conocen 

de su trabajo y la apoyan. Sin embargo, no le ha contado a su pareja encarcelada sobre esto, pues 

teme que la abandone. Manifiesta que dejaría este trabajo si encontrara otra opción que le generara 

los mismos ingresos. 

  

Instrumentos 

  Para la presente Etnografía-Interpretativa se emplea la Entrevista Clínica, que consta de 

sesiones abiertas y no pre diseñadas, incluye la observación directa de las y los participantes con 

el fin, de reconocer el vivido subjetivo de los participantes para dar prioridad a la expresión 
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subjetiva de sus discursos, ajustándose a las necesidades y a lo que cada sujeto puede referir en 

sus discursos desde su perspectiva y vivencia de la práctica sexual como trabajo y goce sexual 

(Delgado, 2010). 

También, como herramienta para la interpretación sobre el vivido subjetivo que estos 

sujetos en torno a la práctica sexual como trabajo y como goce sexual, se empleará la observación 

participante, la cual implica la inclusión activa en las actividades que se desarrollen cotidianamente 

en el contexto natural de los sujetos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y transexuales que 

ejercen la prostitución en los sectores urbanos, lo que permite un entendimiento amplio de las 

vivencias desde la perspectiva personal de los participantes (Sy, 2013). La observación 

participante, constituye un instrumento de gran valor debido a que permite expresar posturas desde 

un punto de vista propio como observador. 

Por último, para facilitar la comprensión de las experiencias vividas de los sujetos 

participantes del estudio, se emplearán los diarios de campo los cuales serán un complemento 

sobre la observación participante que en el estudio se ejecute. Los diarios de campo, permiten 

llevar a cabo una recolección de información detallada de cómo se está presentando la realidad y 

la interpretación de un fenómeno desde la subjetividad del observador, para lograr una relación 

contexto-situación (Péres y Merino, 2009), lo que permitirá desarrollar un sentido crítico frente a 

las experiencias que se conocerán sobre el vivido subjetivo de las y los participantes del estudio. 

Diseño 

El diseño de investigación, se desarrolla desde un enfoque cualitativo, mediante el método 

de estudios de casos con características etnográficas, a través de la exploración, descripción e 

interpretación que se obtendrá por medio de técnicas como la entrevista clínica, la observación 

directa-participante y los diarios de campo, lo que permitirá explorar y responder los presentes 

supuestos que rodean la cualidad del presente estudio etnográfico sobre ¿cómo es la experiencia 

de vida de los participantes?; ¿reconocer cuáles y cómo son los vínculos afectivos representativos 

que sostiene el sujeto?; ¿La práctica sexual como goce constituye en el sujeto el control sobre un 

otro?; ¿Cómo es la experiencia interna de los sujetos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y 

transexuales, frente al rechazo social, cultural, personal, educativo, relacional, familiar y laboral 

sobre la práctica sexual que ejercen o han ejercido? 
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Los presentes supuestos del estudio, se explorarán en un tiempo aproximado entre los seis 

(6) a ocho (8) meses, donde se visitarán constantemente a los sujetos homosexuales, 

heterosexuales, transexuales, quienes ejercen la práctica sexual como trabajo y como goce. 

Análisis de la información 

Para el presente estudio, se realizaron entre cuatro (4) y cinco (5) sesiones con cada uno de 

los participantes. Estas sesiones incluyeron observación, entrevistas, análisis de las narraciones y 

una sesión de cierre. Además, conforme a los principios del diseño interpretativo, los instrumentos 

se implementaron con la flexibilidad necesaria para priorizar la expresión subjetiva de cada 

individuo. Así, la dinámica y estructura de las sesiones se organizaron en función de la 

especificidad del material aportado por la narrativa de los sujetos, dirigiendo las preguntas a partir 

de cada experiencia singular vivida 

Una vez realizadas las entrevistas con los participantes, se realizaron transcripciones de las 

narraciones. Estos relatos se enfocaron en su autocomprensión y las experiencias subjetivas a partir 

del ejercicio de la practica sexual. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis del discurso de los 

sujetos sobre cómo viven la labor del sexo comercial, con el objetivo de generar una comprensión 

que emerge de las preguntas y relatos proporcionados por los participantes del estudio. 

Por lo tanto, la elaboración de las categorías de análisis se llevó a cabo mediante un 

recorrido teórico basado en un análisis textual que consideró teorías psicológicas que abordan la 

subjetividad, el cuerpo y la cultura, así como las relaciones conceptuales presentes en textos de 

orientación psicoanalítica y de género. Se tuvo en cuenta el poder como un proceso dinámico que 

influye en todas las áreas de la vida social. 

Finalmente, esta comprensión teórica facilitó un proceso adecuado de categorización y la 

realización de clasificaciones significativas. Durante el análisis comprensivo de los relatos 

proporcionados por los sujetos sobre su experiencia de la práctica del sexo comercial, surgieron 

nuevas categorías (Categorías Emergentes) a lo largo del proceso de interpretación y teorización. 

Esto implicó cuestionar, contrastar, comparar, agregar y ordenar categorías y sus prioridades para 

establecer conexiones, vínculos o relaciones que condujeron a una reflexión sobre los contenidos 

de las entrevistas.  

Figura 1 

Cuadro categorial 
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Análisis de Resultados  

El presente estudio, permite explorar la práctica sexual como goce desde una mirada 

lacaniana hacia la sexualidad humana en diversas variantes del ser en sujetos urbanos del Norte 

del Cauca, con el fin identificar cuáles son los elementos subjetivos del discurso en aquellos sujetos 

urbanos sobre la comprensión de la práctica sexual, describir desde la teoría psicoanalítica el 

proceso de mercantilización del cuerpo a través de las narrativas de trabajadoras sexuales del Norte 

del Cauca y finalmente reconocer la práctica sexual como modalidad de goce  a partir del discurso 

de sujetos urbanos del Norte del Cauca.  

Por eso, se construye un diseño categorial hermenéutico, donde, a partir de los discursos 

de los cuatro sujetos participantes, se interpretan los resultados según las categorías teóricas: (1), 

estigma social; (2), sexo comercial; (3), el Goce en la teoría de Lacan. Posteriormente se establecen 

las categorías emergentes: (1), estigma y sexualidad; (2), el cuerpo como objeto comercial; (3), la 

práctica sexual como modalidad de goce.  

Estigma y sexualidad 

El estigma ha cobrado gran relevancia en la investigación actual debido al aumento de 

casos de violencia y discriminación que afectan a personas de diversos grupos sociales. Este 

fenómeno puede dar lugar a problemas relacionados con la conducta y la personalidad, ya que el 
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rechazo social puede desencadenar una baja autoestima, haciendo que los individuos se sientan 

mal consigo mismos y en sociedad. Además, esto puede aumentar la incidencia de problemas como 

la depresión y la ansiedad, que afectan la vida diaria de las personas, deteriorando sus relaciones 

y actividades. A través del estigma social, pueden surgir numerosos inconvenientes y secuelas 

psicológicas significativas en los afectados. 

En este apartado se evidencia que los participantes son cuatro personas en la etapa de 

adultez temprana. Ellos manifiestan estar en procesos de descubrimiento respecto a su orientación 

sexual e identidad de género. Entre los participantes se encuentran una mujer transgénero, un 

hombre travesti y dos mujeres heterosexuales, lo que demuestra que en el mercado sexual del norte 

del departamento del Cauca hay hombres y mujeres con diversas identidades de género ejerciendo 

la práctica del sexo comercial. 

Los cuatro participantes relatan que han crecido en un núcleo familiar y han mantenido 

relaciones afectivas significativas con miembros de la familia como madres, hermanos, pareja o 

hijos: Con mis hermanos sí, tenemos una gran relación y somos muy unidos(…) Ah mi familia 

súper bien tengo una buena relación afectiva con mis hermanos.(Luca, SES1); como también 

ausencia de relaciones significativas con padres o parejas sentimentales: Mi papá creo que conviví 

con él hasta los 5 años nada más (…) mi papá, está muerto no lo conocí (Maily, SES1); Mi marido 

está preso (Scarlet, SES1).  

Al respecto, según la teoría psicoanalítica, los vínculos afectivos representativos presentes 

y ausentes en los primeros años de vida de un sujeto, determinan inconscientemente la 

personalidad del sujeto en la adultez, se puede inferir que estas dinámicas familiares inciden en el 

comportamiento y de hecho sirven como argumento para justificar prácticas y pensamientos 

moralmente rechazados,  ya que los sujetos  participantes sostienen que su inicio en la práctica del 

sexo comercial se generó principalmente bajo la premisa de la necesidad de suplir los 

requerimientos básicos para vivir. Sin embargo, no han identificado cual es la fuerza interna que 

los impulsa y mantiene ejerciendo esta práctica. 

Por otro lado, los participantes expresan el deseo de alcanzar niveles educativos avanzados. 

Tres de ellos afirman haber completado el nivel básico, como el bachillerato, mientras que uno 

asegura ser profesional en su país de origen, pero debido a la situación política de dicho país, tuvo 

que migrar y en Colombia no ha podido ejercer su profesión. Esto apoya el argumento de que las 

personas migrantes y con diversidad sexual son más vulnerables y tienen menos acceso a la 
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educación, la salud y el trabajo en condiciones dignas. Estas circunstancias las llevan a ejercer 

prácticas que afectan negativamente su valor ético y moral ante la sociedad. 

En este sentido, es importante mencionar cómo los sujetos desconocen aspectos como el 

significado de sexualidad:  

¿Para usted que es la sexualidad?”  La sexualidad es tener relaciones sexuales con otra 

persona obviamente más nada, eso es todo porque qué más te puedo decir de la 

sexualidad (…) es sexo y más nada donde hay penetración eso es sexo (…) 

Yo siento que, pues, como yo de pronto no tenía esa definición, pues, por lo mismo, yo ya 

no, como que... Me he adecuado. Lo he Banalizado. 

Mmm sexualidad… no pues… estar con una persona, eso veo como sexualidad (Scarlet, 

SES2)”  

También se evidencia como el ejerció del sexo comercial, es comunicado por la mayoría de sujetos 

a sus familias, donde si bien existe un estigma, la necesidad de adquisición de recursos económicos 

ha permitido la aceptación y normalización de la actividad:  

Mi mamá y uno de mis hermanos sabe y no hemos tenido problemas por eso, ellos saben 

que yo no he podido conseguir algo mejor y no sirvo para andar por ahí en la calle, es 

más, esa gente que se hace en los semáforos a pedir, me parecen vagos porque uno tiene 

que esforzarse para conseguir sus cosas, yo no serviría para eso, no, no sirvo. (Luca, 

SES1) 

Mi mamá, pues, me dijo que lo que yo decidiera estaba bien, que eso era mi vida, solamente 

me dijo que me cuidara. (Andromeda, SES1)  

Por parte de mi familia, apoyo total. (Maily, SES1)  

El ser humano, por naturaleza, desea agradar y pertenecer. Para lograr esto, las personas 

deben cumplir una serie de normas y protocolos establecidos por la sociedad (Cobo, 2024). De 

estas normas y protocolos dependen las opiniones y el juicio que los demás emiten hacia los otros. 

Sin embargo, es cierto que existen jerarquías en todo, y en este caso, las opiniones o juicios ajenos 

se organizan de mayor a menor relevancia, ocupando el primer puesto las opiniones de la familia. 

Algunos participantes son sujetos que admiten que su familia tiene conocimiento de la 

práctica que ejercen e incluso les brindan su apoyo, lo que permite entrever que el juicio de la 

sociedad importa poco o nada si su familia y las personas que representan relaciones significativas 

saben a lo que se dedican y no emiten juicios de valor. Este hecho también se convierte en una 
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especie de armadura que los sujetos utilizan para invalidar las opiniones del resto de la sociedad, 

las cuales, de alguna u otra forma, les generan beneficios y colocan en riesgo su propio bienestar 

físico, mental y emocional. 

Uno de los sujetos participantes manifiesta que ejercen un trabajo diferente a la práctica 

sexual, “soy prepago y soy estilista (Luca, SES1)” sostiene que es estilista porque le gusta y es un 

ingreso extra contrario a los otros tres participantes que dicen que otro trabajo no genera las mismas 

ganancias que genera la práctica del sexo comercial. 

También se evidencia que algunos sujetos han vivido o atravesado por situaciones en las 

que han sido estigmatizados directamente por su identidad de género u orientación sexual. Algunos 

participantes mencionan haber sentido rechazo o agresión por parte de otras personas cuando se 

les formula la pregunta: "¿En algún momento han sentido rechazo o agresión por otras personas?"  

Sí, obviamente, Tenía algunos, pues, no así de, de grosería, sino que como que no, no, no 

eres mi tipo, no me gustas. O algunos trans que, ah, pues obviamente como siempre le 

hacen el odio a uno porque es nuevo o porque lo ven bello a uno o eso. (Maily, SES2) 

 Más que todo por parte de mi familia, siempre he sido como la oveja negra porque soy 

más altanera y grosera, pero en el sentido de que no me dejo de nadie. (Andromeda, SES2) 

 Esto permite entrever que el estigma puede verse manifestado desde el entorno familiar y 

social, contribuyendo o afectando el estado emocional de los sujetos. También se logra evidenciar 

que en algunas ocasiones pueden llegar a ser agredidas físicamente, Al respecto una de las 

participantes comenta:  

 ¿Y en alguna circunstancia o situación te han agredido por tu orientación sexual?  

No, pero sí, una vez sí estuve con un hombre que, pues, por no haber querido hacer lo que 

él quiso, me cogió la fuerza, me estrujo. Y en la verdad esto no, no, así como hoy, este no 

(Maily, SES2).  

Esto permite dar cuenta que dentro del mismo ejerció del sexo comercial las personas que 

ejercen u ofrecen estos servicios se ven expuestas a situaciones donde pueden ser agredidas ya sea 

de forma física, verbal o psicológica, permitiendo poner en evidencia que esta es una actividad que 

también compete riesgos no solo de salud, sino también riesgos físicos y psicológicos.  
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Así mismo, se logra evidenciar que desde muy jóvenes suelen pasar por algún tipo de 

discriminación, esto llegando a afectar su vida relacional y emocional, ya que como se plantea en 

una de las preguntas sobre si experimentaron en su escuela o colegio algún tipo de rechazo, 

refieren:  

En el colegio sí. Cuando era gay, porque en ese tiempo era gay. No era así, trans. Y sí me 

rechazaban, me hacían bullying y todo, pero pues en ese tiempo sí me sentía mal. Porque 

pues, obviamente uno apenas es, entonces. Sí me sentía un poco bajo, deprimido y todo. 

Pero empecé a no pararle bolas a nadie, a no escuchar lo que digan y esto y ya me da 

igual. (Maily, SES2) 

 Esto permite poner en manifiesto que el tener una orientación sexual diferente  a la 

heteronormativa puede generar dentro de los diversos ámbitos problemas relacionados con el 

rechazo o el estigma, esto generando graves problemas en el desarrollo social de la persona, ya 

que el pasar por un rechazo social o bullying puede ser el desencadenante de problemas 

relacionados con la ansiedad y la depresión, las cuales afectan directamente la autopercepción de 

los individuos, generando o incrementando aún más los problemas dentro de la comunicación y 

relacionamiento.  

El cuerpo como objeto comercial 

 

La denominada "prostitución", también conocida como sexo comercial, se refiere a la 

práctica en la que un individuo ofrece una parte de su cuerpo a cambio de una remuneración 

económica para la satisfacción sexual del otro. Esta práctica se diferencia de las relaciones 

sexoafectivas y del sexo casual por el desconocimiento que existe entre los participantes, donde 

no hay cabida para ninguna emocionalidad más allá del placer efímero que el cliente pueda costear 

(Gómez, 2013). 

Al respecto, se plantea cómo es la percepción que los individuos tienen de sí mismos. Las 

respuestas muestran rasgos de aprecio hacia lo que son hoy en día, indicando una mayor valoración 

de su propia imagen en comparación con el pasado, además y como se plantea desde el 

psicoanálisis, "El cuerpo es un objeto de deseo, un lugar donde se inscriben las pulsiones y las 

experiencias del sujeto, y donde se entrelazan lo real, lo simbólico y lo imaginario." (Lacan, 1977),  
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esto dando a entender que el cuerpo es un templo que puede pasar por transformaciones a fin de 

satisfacer sus pulsiones inconscientes y satisfacer necesidades propias y ajenas.  

Es por esta razón que cuando se les pregunta ¿quién eres o cómo te defines a ti misma/o?, 

su respuesta es: 

Una mujer que pues, mmm, me sacó de todo.¿Qué fue? Donde estaba atrapada, del hueco. 

Me sacó de algo. Ahora soy lo que soy por ella, me encanta. Me encanta ser así. Me 

encanta verme así, femenino, mujer. Me fascina. Me siento súper bien, de lo mejor (Maily, 

SES2) 

Andromeda es una persona que siempre trata de estar para los demás, de solucionar sus 

problemas y felicidades, como sus hijos y su mamá (Andromeda, SES2) 

 Con este fragmento evidenciamos que los sujetos valoran su ser desde lo que han logrado 

transformar, dejando entrever que el objeto de deseo como lo es el cuerpo logra en gran medida 

darle vitalidad y realismo a las pulsiones inconscientes de cada individuo, permitiendo llegar a 

estados de satisfacción placenteras, parciales o las del mismo goce. 

Sumándole a ello se evidencia que la percepción de sí mismo es de alguien servicial y 

presto a colaborar, además que al indagar sobre ¿cómo definirías a tu antiguo yo?, la respuesta que 

encamina Maily fue: 

No. ¿No quieres hablar de tu antiguo yo?  

No, pues, o sea, normal. O sea, es duro. Tuve un pasado muy duro, muy fuerte. Una vida 

dura aquí. ¿Eso? Entonces, mmm. No. Mejor me estoy así. Mejor retomo lo de hace un 

año. Oye, no. Yo sé que apenas yo voy para tres años en este cambio. Imagínate. Y todo lo 

que ha hecho ella, mmm. Yo me siento muy bien así. Gracias a Dios. Estoy feliz de estar 

así. Quiero seguir mejorando. Y ser alguien mejor (Maily, SES2) 

Entonces, ¿sientes qué? El otro chico ya falló.  

Ya el otro nada que ver. Yo tomé fotos así. Yo no. Nada que ver. Ya. Lo que fue, fue que 

murió. ¿Esta es tu esencia? Sí. Ya. El otro ya lo dejamos de lado. Ya. Enterradito. Ya sufrió 

mucho. ¿Para qué? Sí, porque sí sufrí mucho. Muchos problemas familiares, en la calle, 

en todo. Sí. Como más o menos, ¿hacía? ¿Qué remontaba? Por eso fue que también tomé 

droga y todo (Maily, SES2). 
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¿Todas las circunstancias por las que pasaste anteriormente te llevaron a muchos cambios? 

Sí, literal. Decidí hablar con mi mamá. Le dije que quería ser trans me dijo, bueno, cuídese 

mucho. Yo lo quiero. Eso. Y así empecé (Maily, SES2) 

Con relación a esto se afirma que el atravesar por varios cambios, hasta llegar a tener cierta 

conformidad con su identidad, puede generar en el individuo cambios en su percepción de sí 

mismo, contribuyendo a una valoración de su propio ser, en vista que al preguntar sobre  ¿Te gusta 

la imagen que ves de ti frente al espejo?, la respuesta es: 

Sí. Claro. Claro que sí. La verdad, todo. Todo, porque ha sido un cambio muy, muy radical. 

Porque yo era, o sea, yo cuando era chico, yo era demasiado gordo. Demasiado gordo. Y 

yo empecé con mi tratamiento hormonal, Ahora es que me tiene mi cuerpo así, más 

moldeado, más femenino. He alcanzado más. Bueno, definitivamente un gran cambio 

(Maily, SES2) 

Sí, me arreglo para sentirme bonita. (Andromeda, SES2) 

Lo anterior permite plantear que manejar un buen autoconcepto o percibirse de manera positiva 

puede generar sentimientos de aceptación hacía sí mismo, permitiendo un relacionamiento más 

fluido con las otras personas. Además de ello y al indagar sobre ¿Cómo cuidas de ti misma?, la 

respuesta fue;  

Bueno. Yo, pues, tomo hormonas, me mantengo en el médico también, chequeándome y 

todo, a diario también. Tomo mis pastas, mis hormonas, me inyecto y me cuido mucho. 

Yo no trato de consumir tantas cosas así malas tampoco, ¿si me entiendes? Me voy a 

mantener bien porque lo único que me gusta, la verdad, es la marihuana, el perico y el 

tussi.  

¿Qué generan en ti ? Me relajan mucho, me siento bien. De vez en cuando, no siempre. 

Cuando estoy, así, como estresadita o… Me fumo un bareto y ya, me relajo. Qué rico. 

Relajarme y olvidarme y todo. Desestresarte (Maily, SES2). 

Me arreglo para sentirme bonita, intento comer bien, no salgo mucho a bailar o tomar, 

trato de no salir de donde estoy porque uno siempre tiene miedo a que la gente hable mal 

(Andormeda, SES2). 

Lo anterior, permite afirma que el mantener o preservar una buena imagen de sí mismo 

puede generar una mayor autoestima en el individuo, permitiendo que la autopercepción que tiene 

se mantenga y constantemente se refuerce, además el atravesar por sucesos complejos puede ser 
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el desencadenante de una valoración a nivel corporal más elevada, ya que dichos sucesos marcan 

en el individuo un antes y un después, lo cual puede ser favorable o de lo contrario conflictivo.   

Por otro lado, hay un tema importante relacionado con la economía. Como bien se sabe, 

toda la humanidad está inmersa en ella, y se considera en gran medida una fuerza que mueve y 

determina el futuro de la sociedad. En ese orden de ideas, la mercantilización del cuerpo es una 

forma de generar recursos económicos. De hecho, es una de las prácticas más antiguas registradas, 

que, como todas, acarrean cierto grado de consecuencias. Entre estas consecuencias, se puede 

destacar la deshumanización de la persona, quien se ve reducida a un mero objeto de consumo. 

Las personas que ejercen la práctica del sexo comercial son tratadas como objetos de los que se 

puede disponer para satisfacer el deseo sexual. Resulta aún más interesante mencionar que son los 

mismos sujetos los que se rotulan con esta etiqueta. 

La mercantilización del cuerpo desde el psicoanálisis puede abordarse considerando varios 

conceptos fundamentales del campo. El psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud y desarrollado 

por muchos otros, se centra en el inconsciente, los deseos y los conflictos internos. Desde esta 

perspectiva, la mercantilización del cuerpo puede interpretarse de la siguiente manera: 

Desde la teoría psicoanalítica, el cuerpo se convierte en un objeto de deseo, pero cuando 

se mercantiliza, también se convierte en un objeto de consumo. Este proceso puede llevar a una 

alienación del sujeto de su propio cuerpo, que deja de ser una parte integral de su identidad para 

convertirse en una mercancía con un valor monetario. 

Siguiendo las ideas de Freud y otros psicoanalistas como Lacan, la mercantilización del 

cuerpo puede conducir a la deshumanización del individuo. Al reducir el cuerpo a un objeto de 

intercambio, se priva al sujeto de su subjetividad y se genera una alienación, tanto del propio 

cuerpo como de la identidad personal. El cuerpo deja de ser una expresión de la personalidad y los 

deseos del individuo y se convierte en un simple objeto para satisfacer las necesidades de los otros. 

En este sentido, Freud postuló la existencia de pulsiones, entre ellas la pulsión de vida 

(Eros) y la pulsión de muerte (Thanatos). La mercantilización del cuerpo puede verse como una 

forma en la que las pulsiones sexuales se comercializan. Sin embargo, este tipo de satisfacción es 

efímera y superficial, lo que puede llevar a una búsqueda constante de placer que nunca se satisface 

completamente, ocasionando la aparición del Goce del que habla Lacan.  
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Resulta evidente sugerir que a partir de una etiqueta de compra y venta del cuerpo de la 

persona surgen graves afectaciones a nivel cognitivo, emocional y físico que permean 

negativamente la estima, la imagen y la percepción que un individuo tiene de sí mismo. La 

mercantilización del cuerpo puede ser vista como un proceso que deshumaniza y aliena al sujeto, 

generando conflictos internos y sentimientos de culpa y vergüenza.  

Sin embargo, es importante reconocer que algunas personas que se involucran en el sexo 

comercial logran desarrollar estrategias de afrontamiento funcionales y/o evitativas y mecanismos 

de defensa que les permiten preservar su integridad y valoración personal. Esto se evidencia en los 

testimonios de Maily y Andromeda, quienes, a pesar de sus experiencias pasadas, han logrado 

reconstruir una imagen positiva de sí mismas y encontrar un mayor sentido de aprecio y aceptación. 

Además de ello, existen algunos factores que son causales en cuanto a la mercantilización 

del cuerpo, uno de ellos es la relación de poder, en la cual se evidencia una asimetría de poder 

entre quienes ofrecen y quienes demandan servicios sexuales, dentro de esta se considera que 

existe una clara disparidad de poder entre las personas que se ven obligadas a ofrecer sus cuerpos 

y quienes tienen el poder adquisitivo para comprar dichos servicios. Esto genera una dinámica de 

explotación y subordinación, donde los sujetos por cierto tiempo limitado pueden acceder a los 

servicios que presta la persona, esto permitiendo demostrar quien tiene el poder en dicha situación, 

además de ello se evidencia la vulnerabilidad socioeconómica, la cual lleva a algunas personas a 

verse obligadas a ofrecer sus cuerpos,  los roles de género y estereotipos que perpetúan la 

cosificación de los cuerpos, especialmente de las mujeres, dentro de los cuales se destaca que los 

roles de género tradicionales y los estereotipos sexistas contribuyen a la percepción del cuerpo 

femenino como un objeto de consumo y satisfacción sexual, lo que facilita su mercantilización. 

En conclusión, la mercantilización del cuerpo es una problemática compleja sistemática, 

que refleja la desigualdad y la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población. Es fundamental 

abordar esta situación desde una perspectiva integral, que considere los aspectos sociales, 

económicos y psicológicos involucrados, y que promueva el respeto, la dignidad y la autonomía 

de las personas. 

 

La practica sexual como modalidad de Goce 
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Jacques Lacan, al desarrollar las ideas de Freud, introdujo el concepto de Goce como una 

noción que se refiere a un placer mortífero que va más allá del principio del placer. Mientras que 

el placer está relacionado con la satisfacción de deseos en límites aceptables y moderados, el Goce 

puede involucrar una búsqueda que lleva al exceso, el sufrimiento o la trasgresión de límites (Cobo, 

2024). 

El goce, en este contexto, se refiere a una experiencia que trasciende el simple disfrute y 

se adentra en territorios donde el dolor y el placer se entrelazan de maneras complejas. Esta 

búsqueda de goce puede llevar al individuo a repetir compulsivamente ciertos comportamientos 

que, aunque pueden ser autodestructivos, proporcionan una forma intensa de satisfacción. Lacan 

también conecta el goce con la estructura del deseo y la falta, sugiriendo que la búsqueda de goce 

es una manera de intentar llenar un vacío fundamental en la experiencia humana. 

De esta manera, el Goce en la práctica sexual puede implicar una satisfacción que excede 

el placer convencional. Puede involucrar elementos de dolor, transgresión, y la ruptura de tabúes. 

Por ejemplo, prácticas sexuales que van más allá de lo "normativo" pueden ser una búsqueda de 

este Goce, es aquí donde se evidencian conductas de sadomasoquismo, donde los golpes y 

maltratos son permitidos, porque eso permite llevar la relación sexual más allá de lo común. 

Desde el psicoanálisis, el goce y la práctica sexual están profundamente entrelazados con 

los deseos inconscientes, las pulsiones y las estructuras simbólicas que nos forman. Mientras que 

el placer busca una gratificación dentro de límites aceptables, el goce implica una búsqueda más 

intensa y a veces peligrosa, que puede desafiar y transformar al sujeto. La práctica sexual, por lo 

tanto, no es solo una actividad física, sino un complejo entramado de deseos, fantasías y 

negociaciones con el Otro y con uno mismo. 

En este sentido, los sujetos del estudio dan cuentan de sus preferencias en los tipos de 

relaciones, en vista que al realizar la pregunta sobre ¿qué le gusta más dentro de la relación sexual, 

si lo versátil, lo activo o lo pasivo?, la respuesta fue: 

 Me gusta ser la mujer. Que me dominen. Es muy rico, o sea, el sexo, tú sabes que el sexo 

es una cosa muy rica. Y hay hombres que, uff, Dios mío, lo hacen sentir a uno de lo mejor 

y más cuando lo cogen, lo dominan. Yo me siento muy bien, o sea, me encanta, me fascina. 

En el sexo (Maily, SES2) 

También se realiza la pregunta ¿Le gusta tomar el control o ser dominada?, la respuesta 

fue: 
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Sí. La verdad sí, ahí sí me gusta cogerlos también y que sientan que yo (…)  yo soy la que 

estoy ahí. Pero también me gusta a veces que me coja ese y me haga sentir que me dejan 

mal, la verdad, a veces me han dejado mal (Maily, SES2). 

¿A qué te refieres cuando mencionas mal? Mal de rico, porque pues, o sea, uno queda 

adolorida. Pero es muy rico. Es un placer muy rico, delicioso, cuando dejan a uno, así 

como con las piernas temblando. Y uno a veces no puede prepararse, que uno quieta 

muerta en la cama. Uf, qué rico, me gusta, me encanta (Maily, SES2).  

Con relación a esto, surge otra pregunta y es el ¿cómo te gusta generalmente que te 

dominen en la cama? 

A mí la verdad me encanta el sexo salvaje, duro, brusco, pues no tan brusco, pero sí me 

encanta, o sea, sentí que me están cogiendo de verdad. Y también a veces hay el momentico 

que uno como que, mmm, con amor, rico y todo y vuelve otra vez a lo duro, entonces, eso 

es deliciosísimo, a mí me encanta, me fascina. Lo mismo cuando me toca a mí, yo también 

los cojo, les doy duro, suave, como quieran ellos. Entonces. Entonces. Sí, me gusta mucho 

(Maily, SES2). 

Con relación a todo esto se puede afirmar que practicar conductas sadomasoquistas dentro 

del acto sexual es algo que puede llevar o conducir a un Goce en los sujetos que ejercen la practica 

sexual, además de ello puede generar fijaciones en dichas conductas dado que la única forma de 

disfrutar será por medio de relaciones sexuales dominantes, en las que el placer se obtiene a través 

de actos que involucran el dar o recibir dolor, humillación o dominación, donde los sujetos puedan 

ejercer control y ser controlados, pero todo esto bajo la mirada a nivel sexual, ya que en cuanto a 

la concepción de relaciones interpersonales los sujetos refieren que no les gusta ser dominados, 

dado que al plantearse la premisa: ¿Necesitas que otras personas te controlen y te digan lo que 

tienes que hacer?, la respuesta es: 

A mí no me gusta que me controlen. Yo soy libre. Totalmente libre. Pero es que no te 

dejes controlar. O sea, a mucho sería mi mamá y ya. De resto, no. No me interesa nadie 

más. Hay un respeto de por medio de mi mamá, además, yo ejerzo mucho control. No me 

gusta que nadie me esté diciendo nada ni que me mande a hacer nada. Yo sé lo que tengo 

que hacer y lo que debo hacer (Maily, SES2), 
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¿Y cuándo ejerces el control, cómo te sientes? Muy bien. Obviamente porque soy yo el 

que me estoy manejando. Nadie me está manejando. Nadie me dice nada. Yo mismo sé lo 

que tengo que hacer y para dónde voy (Maily, SES2).  

Ahora bien, en el relato de Maily se evidencia cómo la noción del Goce se manifiesta en 

sus prácticas sexuales. Ella expresa una clara preferencia por el "sexo salvaje, duro, brusco", donde 

experimenta un placer intenso que la deja "con las piernas temblando" y "casi muerta en la cama". 

Esta búsqueda de sensaciones límite, que ponen en peligro su integridad física, remite a la lógica 

del Goce lacaniano, ya que busca saciar la pulsión de muerte. 

Lacan señala que el sadomasoquismo es una de las formas más evidentes de satisfacción 

de esta pulsión. En este caso, Maily oscila entre ser la "mujer" que es "dominada" y "cogida" por 

los hombres, y a su vez, ejercer el control y "cogerlos" ella misma. Esto permite evidenciar una 

dinámica dominante-dominado, que refleja la estructura sadomasoquista del Goce, donde el sujeto 

busca experimentar tanto la posición de quien inflige el dolor como la de quien lo recibe. De este 

modo, se sacia en gran medida la pulsión de muerte mediante conductas aceptadas culturalmente. 

Además, se observa cómo esta fijación en el goce sexual contrasta con la necesidad de 

control que la persona expresa en otros ámbitos de su vida. En vista que ella afirma que "no le 

gusta que la controlen" y que "es libre", ejerciendo un fuerte dominio sobre su existencia. Sin 

embargo, es en el terreno de la sexualidad donde la persona busca ser "dominada" y perder el 

control, entregándose de este modo a la pulsión de muerte, es por esto que Lacan plantea que, el 

goce siempre es parcial, es decir, que nunca se logra una satisfacción plena y definitiva de la 

pulsión, dado que este tiende a ser momentáneo y no dura o se prolonga por mucho tiempo, esto 

se ve reflejado en el relato de Maily, cuando ella expresa que el "sexo salvaje, duro, brusco" le 

genera un placer, pero que luego vuelve a buscar "lo duro, suave, como quieran ellos". Esta 

búsqueda constante de nuevas formas de experimentar el goce sugiere una insatisfacción inherente, 

una falta que empuja al sujeto a un ciclo interminable de intentos por alcanzar una satisfacción que 

siempre se le escapa. 

En conclusión, el análisis de los relatos desde la perspectiva lacaniana del goce nos permite 

comprender cómo sus prácticas sexuales de alto riesgo y las dinámicas sadomasoquistas se 

relacionan con la satisfacción parcial de la pulsión de muerte. Esta búsqueda constante de nuevas 

formas de experimentar el goce revela una fijación y una insatisfacción inherente, que empuja al 
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sujeto a transitar por los límites de la pulsión, poniendo en juego su propia integridad física y 

psíquica. 

Conclusiones 

 

Los participantes del estudio tienen una visión limitada y simplificada de la sexualidad, 

definiéndose únicamente como el acto sexual con penetración. Evidencian un desconocimiento 

generalizado sobre la complejidad y multidimensionalidad de la sexualidad humana, los relatos de 

los sujetos revelan que el inicio y mantenimiento de la práctica sexual comercial se debe 

principalmente a la necesidad de suplir requerimientos básicos de subsistencia, más que a una 

elección autónoma y consciente, además se identifica que el entorno familiar y los vínculos 

afectivos significativos, tanto presentes como ausentes, han influido en la trayectoria de vida de 

los participantes, en la estructuración de su psiquismo y en su posterior involucramiento en el 

mercado sexual. 

Además, los relatos de los sujetos reflejan cómo su cuerpo se ha sido progresivamente 

mercantilizando y convirtiéndose en un objeto de consumo, despojado de su integridad y valor 

intrínseco, también se evidencia una dinámica de control, violencia y deshumanización sobre los 

cuerpos y la sexualidad de los participantes, en la que priman las lógicas de poder y dominación, 

así mismo el estigma y la exclusión social hacia quienes ejercen la práctica sexual los expone a 

diversas formas de violencia y vulneración de derechos, lo cual complejiza aún más su situación. 

En este sentido, el concepto de Goce, entendido desde los postulados teóricos de Jacques 

Lacan, tiene una profunda relevancia en el análisis de la práctica sexual comercial. El goce, 

comprendido como un placer que trasciende los límites del principio del placer y se adentra en 

territorios de exceso y transgresión, proporciona una lente a través de la cual se puede explorar la 

complejidad psíquica y emocional de la prostitución. 

En el contexto de la prostitución, la mercantilización del Goce hace que el cuerpo se 

convierta en un objeto de consumo y una fuente de ingreso económico. Esta mercantilización 

implica una transacción donde el goce se compra y se vende. El cliente busca un goce que va más 

allá del simple placer, a menudo explorando fantasías y deseos que pueden ser tabú en otros 

contextos. Así mismo, para el trabajador o trabajadora sexual, el cuerpo se convierte en el medio 

a través del cual se proporciona Goce al otro, pero también se convierte en escenario para el Goce 

propio. Sin embargo, esta objetivación puede llevar a una alienación del propio cuerpo y una 
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disociación emocional, donde el Goce del cliente toma primacía sobre el propio bienestar físico y 

psíquico del trabajador sexual. 

En la prostitución, la relación entre el trabajador sexual y el cliente está marcada por la 

búsqueda del Goce del otro. El trabajador sexual debe interpretar y satisfacer los deseos del cliente, 

a menudo a expensas de sus propios deseos y necesidades. Esta dinámica puede reflejar las 

tensiones entre el deseo consciente y el goce inconsciente, donde el trabajador sexual se convierte 

en un medio para el Goce del otro. 

Lo anterior, permite evidenciar que el ejercicio de la prostitución puede involucrar 

prácticas sexuales que desafían normas y límites sociales. Esta transgresión puede ser una fuente 

de Goce tanto para el cliente como para el trabajador sexual. Para el cliente, el acto de pagar por 

sexo puede ser una forma de experimentar fantasías y deseos que de otro modo serían inaccesibles. 

Para el trabajador sexual, participar en estas prácticas puede implicar una forma de controlar y 

manejar su propio Goce y el de otros. 

Los hallazgos del estudio revelan que en las prácticas sexuales de los participantes existe 

una tendencia hacia conductas sadomasoquistas, en las que predominan la búsqueda del placer 

ligado al dolor, la dominación y la pulsión de muerte, agregando a esto se identifica que el Goce 

de los sujetos se encuentra fuertemente asociado a la sensación de ser "dominados" o "maltratados" 

durante el acto sexual, lo cual les genera una satisfacción parcial y efímera. 

Al respecto, Lacan sugiere que el sadomasoquismo es una de las manifestaciones más 

claras del goce que involucra la pulsión de muerte. En la prostitución, las dinámicas de poder y 

control pueden reflejar esta estructura sadomasoquista, donde tanto el dominador como el 

dominado buscan experimentar el Goce a través de la provocación y recepción de dolor y placer. 

Paradójicamente, los participantes manifiestan no querer ser controlados o dominados en 

otros ámbitos de sus vidas, lo que evidencia la singularidad y complejidad del fenómeno del Goce 

en la práctica sexual. 

En consecuencia, el estudio permite comprender la práctica sexual comercial como un 

fenómeno multidimensional, en el que confluyen diversas aristas subjetivas, sociales, 

psicoanalíticas y de género, que deben ser abordadas de manera integral para lograr una 

comprensión más profunda y crítica de esta realidad. 

Finalmente, el concepto de Goce proporciona una comprensión profunda de las dinámicas 

psíquicas y emocionales en la prostitución. Más allá de la mera transacción económica, la practica 
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sexual comercial involucra una búsqueda de Goce que desafía límites y normas, y que puede llevar 

tanto a la satisfacción como a la alienación. A través de la lente del goce lacaniano, se pueden 

explorar las complejidades de la subjetividad, el deseo y la transgresión en la práctica de la 

prostitución. 

 

Recomendaciones  

Ampliar el alcance de la investigación a un mayor número de participantes con diversas 

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, con el fin de lograr una comprensión 

más completa y diversa de la práctica sexual como modalidad de goce. 

Profundizar en el análisis psicoanalítico de los relatos de los sujetos, enfatizando en los 

procesos de subjetivación, las dinámicas del deseo y la relación entre el goce y las manifestaciones 

de violencia presentes en la práctica sexual. 

Incorporar en el estudio una perspectiva de género y derechos humanos que permita 

visibilizar y cuestionar los mecanismos de opresión, control y mercantilización del cuerpo y la 

sexualidad que operan sobre los participantes. 

Establecer alianzas estratégicas con organizaciones sociales, líderes comunitarios y 

entidades públicas del Norte del Cauca, con el fin de generar espacios de diálogo, sensibilización 

y diseño de propuestas de intervención integral que atiendan las necesidades y derechos de las 

personas que ejercen la práctica sexual. 

Desarrollar procesos de acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a los participantes 

del estudio, con el fin de brindarles herramientas que les permitan resignificar sus experiencias y 

reconstruir sus proyectos de vida de manera autónoma y con dignidad. 

Socializar los hallazgos y conclusiones de la investigación en escenarios académicos, 

institucionales y comunitarios, con el objetivo de aportar a la reflexión crítica sobre la práctica 

sexual como goce y promover transformaciones en las dinámicas sociales, culturales y políticas 

que la reproducen. 

Promover la formación y capacitación de profesionales de las ciencias sociales y de la salud 

en temáticas relacionadas con la sexualidad humana, los derechos sexuales y reproductivos, y la 

atención integral a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
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Estas recomendaciones buscan contribuir a la generación de conocimiento contextualizado 

y a la implementación de acciones orientadas a la promoción y protección de los derechos de las 

personas que ejercen la práctica sexual, reconociendo su dignidad y complejidad como sujetos. 
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