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Descubriendo realidades en la primera línea: 
dando voz a los agentes en Sudamérica que 
combaten la explotación 
 

Una visión concisa de las experiencias de agentes que luchan contra la explotación sexual y laboral 
en Sudamérica1. 
 
Este informe trata de amplificar las voces de aquellos que participan activamente en la primera 
línea de la lucha contra la explotación sexual y laboral en Sudamérica. Se adentra en los factores 
asociados con la explotación sexual y laboral en Sudamérica enfatizados por los agentes, algunos 
bien documentados en la literatura académica y, sin embargo, otros conocidos dentro de los 
círculos de los agentes pero que carecen de investigación académica sustancial. Además, destaca 
las tendencias emergentes en los perfiles de las víctimas y las consecuencias de la explotación. 
 

Hallazgos clave

1. Minería y tribus indígenas:  

la explotación laboral y sexual ha sido notablemente 
enfatizada en las minas de Guyana, Guayana Francesa, 
Surinam, Venezuela y Brasil. Esta explotación es 
especialmente alarmante para las comunidades 
indígenas, ya que enfrentan reubicaciones forzadas, 
exposición al mercurio en ríos contaminados y 
esclavización. 

 
2. Esclavitud moderna y abuso de 

sustancias:  

los esclavizadores promueven activamente el consumo 
de alcohol y drogas para mejorar el rendimiento 
profesional y como método de manipulación. 

 
3. Vulnerabilidad y causas fundamentales:  

la vulnerabilidad causada por familias disfuncionales, 
por ejemplo, por el machismo cultural o la pobreza, 
emerge como un factor clave que subyace a la trata de 
personas en los países estudiados. 

 
4. Influencia de las redes sociales: 

 

4.1. Disparidades entre las representaciones en línea 
de estilos de vida acomodados y las duras 
realidades de la pobreza hacen que las personas 
sean susceptibles a la explotación. 

 
4.2. Se menciona un nuevo perfil de víctima, 

jóvenes emocionalmente vulnerables 
implicados en las redes sociales, provenientes 
de familias de clase media, que son 
engañados para la explotación sexual. 

 

4.3. Videos sexuales basados en webcams 
conducen a la explotación de mujeres que son 
obligadas a la prostitución  después de 
cobrarles indebidamente el uso de Internet y 
el alquiler de habitaciones. 

 
5. Desafíos de reconocimiento, retorno a 

casa e impactos en la salud: 
 

5.1. Los sobrevivientes de la explotación luchan 
por reconocerse a sí mismos como víctimas, 
enfrentando desafíos para identificar su propia 
explotación. 

 

5.2. Las personas que regresan a casa con las 
manos vacías pueden recurrir a la prostitución 
debido a la presión social y a la creencia de que 
el éxito es un requisito para el retorno. 

 

5.3. El estilo de vida duro de la prostitución 
contribuye a problemas de salud, incluyendo 
ataques al corazón e infecciones, 
representando riesgos significativos para 
quienes están involucrados. 
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Metodología 

Durante la etapa de entrevistas en septiembre y octubre 
de 2023, se contactó a 95 agentes en toda América del 
Sur, representando a ONG’s, instituciones religiosas y 
entidades gubernamentales. Un cuestionario 
semiestructurado recogió respuestas de gran valor de 
estos individuos. La cobertura incluyó los 13 países 
sudamericanos, resultando en 21 entrevistas llevadas a 
cabo con éxito en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Se 
encontraron desafíos para obtener entrevistas en regiones 
específicas, con dificultades destacadas en Paraguay (11 
agentes involucrados), Guyana (9 contactados), Surinam 
(10 involucrados) y Guayana Francesa/Francia (4 
contactados), sin posibilidad de entrevistarles.  

Minería, explotación sexual y tribus 
indígenas 

Los entrevistados resaltaron el problema de la explotación 
laboral y sexual en las minas de Guyana, Guayana 
Francesa, Surinam y Venezuela. Un problema vinculado a 
la esclavitud moderna y a la minería es la explotación 
indígena de trabajo y tierras. Los pueblos y comunidades 
indígenas dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico del 
Arco Minero del Orinoco (Venezuela), por ejemplo, se ven 
obligados a reubicarse de sus espacios originales debido 
al impacto ambiental y a casos de violencia en la región. 
Esta migración los hace vulnerables a la explotación y a la 
esclavitud. 

Los impactos adversos de la minería incluyen la ocupación 
de territorios indígenas, la contaminación del agua con 
mercurio (como se observa en la crisis humanitaria con el 
pueblo indígena Yanomami1 en Brasil) y el uso de trabajo 
infantil en pozos más pequeños. La explotación sexual de 
mujeres ocurre en burdeles que atienden a los mineros, así 
como en trabajos rurales en granjas. 

Aunque a los entrevistados no se les preguntó 
específicamente sobre la explotación de las comunidades 
indígenas, todos discutieron la vulnerabilidad 
experimentada por los pueblos indígenas en sus 
respectivos países. Por ejemplo, Ximena Cabrera, del 
Mecanismo de Movilidad Urbana en Ecuador, informó que 
se encontraron niñas indígenas sin compañía o con adultos 
que no eran sus padres, involucradas en trabajo callejero, 
trabajo doméstico, etc. Cuesta et al. (2015) (Colombia) 
enfatizaron que los niños, niñas y mujeres indígenas son 
particularmente vulnerables a la trata de personas para 
trabajo doméstico, explotación sexual, tráfico de órganos 
y trabajo forzado, entre otros. 

 

 
1 Recuperado de: <https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/rr-invasao-de-posseiros-e-garimpeiros-em-terra-yanomami/> Accedido el 15 de noviembre de 
2023. 

Esclavitud moderna, alcoholismo y 
adicción a drogas 

Miguel Gallegos, representante de la ONG Infante en 
Bolivia y portavoz de las Hermanas Adoratrices, subrayó 
el vínculo entre la explotación y las drogas, citando el 
narcotráfico como una notable vulnerabilidad en 
América del Sur. En una investigación colaborativa entre 
la Universidade Federal do Mato Grosso y la Universidad 
de Strathclyde, entrevistas con inspectores laborales en 
Brasil revelaron que los empleadores promueven 
activamente el consumo de alcohol. Esta incitación se 
basa en la idea de que mejora el rendimiento laboral y 
fomenta un ambiente más afable, comparado con un 
anestésico. 

Machismo cultural 

Al igual que Carla Marroquín de Protéjame, una 
representante de Hermanas Adoratrices destacó el 
machismo cultural como un factor que normaliza la 
explotación sexual y laboral de las mujeres. El machismo 
normaliza el abuso sexual y relega el trabajo doméstico 
de las mujeres a una forma inherente de labor. La 
entrevistada resaltó un caso invisible de abuso sexual 
rural, subrayado por la frase común "o primeiro bocado 
é do pai" (el primer bocado pertenece al padre), 
significando que el primer encuentro sexual de una niña 
es con su padre. 

Familia disfuncional 

Jorgelina Burgos de Dignitate Brasil, Fiorella Rojas de 
Fundación Renacer Colombia, Marie Henriqueta 
Cavalcante de Brasil (Institución Religiosa) y Estefanía 
Mendoza de Venezuela (ONG Mulier) abordaron los 
desafíos enfrentados por madres solteras y pobres. Estas 
mujeres, sin apoyo de los padres de sus hijos, buscan 
empleo para sostenerse a sí mismas y a sus hijos, 
volviéndose vulnerables a la explotación, especialmente en 
forma de explotación sexual. 

Nuevo perfil de víctimas 

Jorgelina Burgos de la ONG Dignitate Brasil destacó un 
perfil común de víctimas, revelando que no todas son 
económicamente vulnerables. En las etapas iniciales de la 
pandemia, chicas jóvenes de clase media, provenientes de 
hogares con profesionales trabajadores, se involucraron en 
redes de prostitución. Esta tendencia inesperada sugiere 
que vulnerabilidades emocionales, más que factores 
puramente económicos, podrían estar impulsando su 
participación.Muchas de estas personas, dotadas de una 
autonomía significativa desde una edad temprana, albergan 
un profundo deseo de reconocimiento, amor y 
consideración, lo que potencialmente contribuye a su 
susceptibilidad a situaciones explotadoras.  
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Redes sociales y el sueño de una vida 
mejor 

La representante de Hermanas Adoratrices resaltó una 
preocupación notable: la marcada contrastación entre las 
duras realidades de la pobreza y los estilos de vida 
aparentemente perfectos y prósperos que se muestran en las 
redes sociales. Esta dicotomía pronunciada vuelve a las 
personas vulnerables a la explotación, ya que pueden ser 
tentadas por ofertas de trabajo engañosas que prometen 
oportunidades altamente lucrativas. Este sentimiento resonó 
con Carla Marroquín de Protéjame. 

Explotación sexual a través de la 
producción de videos sexuales basados 
en webcams 

Estefanía Mendoza (ONG Mulier) de Venezuela, Ximena 
Cabrera (Mecanismo de Movilidad Urbana) de Ecuador y 
Fiorella Rojas (Fundación Renacer) de Colombia destacaron 
una tendencia preocupante. El uso de webcams para videos 
de striptease se percibe como una empresa fácil y lucrativa, 
promovida por influencers digitales. Sin embargo, la realidad 
se desarrolla de manera diferente: las mujeres inician sus 
presentaciones en webcams en habitaciones proporcionadas 
por los perpetradores, utilizando su equipo, internet y el sitio 
web de su elección. A pesar de afirmaciones de que es en vivo 
y no grabado, estas mujeres se enfrentan más tarde a cargos 
por el uso de internet y el alquiler de habitaciones. 
Posteriormente, son chantajeadas con videos grabados, 
siendo finalmente coaccionadas hacia la prostitución y 
sometidas a explotación sexual. Yauli et al (2022) señalaron 
además un aumento significativo en delitos electrónicos, 
siendo el contacto sexual con menores de dieciocho años el 
delito más prevalente en la provincia de Tungurahua, 
Ecuador. 

¿Soy una víctima? 

En cuanto a la dificultad que enfrentan las víctimas para 
reconocerse a sí mismas como individuos esclavizados, Frei 
Xavier Plassat de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 
Brasil mencionó a sobrevivientes de trabajo forzado que 
informaron: "Me trataron peor que a un animal". Jorgelina 
Burgos de Dignitate Brasil también informó que los 
sobrevivientes luchan por identificar su explotación sexual. 

Regreso a casa después de experimentar 
explotación 

Una representante de las Hermanas Adoratrices compartió 
experiencias sobre las dificultades que hacen frente las 
personas que emprenden viajes en busca de un mejor 
empleo, solo para enfrentar la humillación de regresar a 
casa con las manos vacías, incapaces de cumplir sus 
sueños de apoyar a sus familias. En algunos casos, las 
personas se sienten impulsadas por la creencia de que el 
éxito es un requisito previo para regresar a casa, una 
situación reminiscente del trabajador itinerante que, 
habiendo sido explotado y quedado sin dinero, nunca 
regresa a casa (Figueira, 2004). 

Marie Henriqueta Cavalcante de Brasil y el Dr. Sebastián 
Salubrista de Chile, doctorado en Flacso, resaltaron la falta 
de apoyo comunitario y el abandono que experimentan las 
víctimas, a menudo culpadas injustamente por su 
explotación. Las comunidades pueden percibir a estas 
personas como si se divirtieran en otro país sin comprender 
la explotación que han sufrido. 

Resonando con las observaciones de Sebastián, Prado 
(2008) exploró los desafíos que enfrentan las familias para 
comprender la explotación y se adentró en la vida de las 
esposas de hombres esclavizados. En su opinión, persisten 
en casa cuidando la plantación de babasú y cuidando a sus 
familias para su familia, mientras los hombres regresan sin 
dinero, traicionándolas al desviar fondos hacia otras 
mujeres y alcohol. 

Impactos en la salud debido a la 
explotación 

La representante de Hermanas Adoratrices arrojó luz sobre 
las horas agotadoras y el estilo de vida duro asociado con 
la prostitución. Esto incluyó casos de ataques cardíacos y 
muertes entre dueños de burdeles que expresaron fatiga 
por trabajar turnos nocturnos, mala nutrición y prolongada 
ausencia de luz solar en las semanas previas a sus 
desafortunados incidentes. Se mencionó que la violencia 
en las relaciones sexuales dentro de la prostitución está 
vinculada a condiciones de salud como una alta incidencia 
de cáncer, junto con infecciones en la boca y áreas 
genitales, y embarazos no deseados resultantes de clientes 
que insisten en relaciones sexuales sin protección, lo que 
lleva al evidente riesgo de VIH.
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