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ESTILOS DE APEGO EN TRABAJADORAS DEL SEXO Y SU AFECTACION 

EMOCIONAL 
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Los estilos de apego en las trabajadoras del sexo se describen como patrones de vínculos 

emocionales para establecer relaciones, estos apegos se diferencian en cuatro categorías 

siendo el apego seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. Debido a las afectaciones 

en sus relaciones socioemocionales. Por lo tanto, en la investigación se busca analizar los 

estilos de apego en trabajadoras del sexo y su relación con la afectación emocional que 

se explica como un impacto o efecto debido a acontecimientos, vivencias o eventualidad 

que alteran el estado emocional y mental. Por ende, se optó por una perspectiva 

metodológica cualitativa descriptiva con diseño fenomenológico, el cual, se basó en 

profundizar en la subjetividad de las trabajadoras del sexo. La muestra utilizada fue de 

tipo no probabilístico a elección del investigador, con el fin de cumplir con los criterios 

establecidos con anticipación, la muestra seleccionada fue de la organización de 

PLAPERTS, en donde participaron cuatro mujeres trabajadoras del sexo que residen en 

Machala, todas pertenecientes a la provincia de El Oro. Para la recolección de datos se 

implementó entrevista semiestructurada con el fin de interactuar cara a cara y la escala 

Adult Attachment Scale (AAS) evaluando los tres tipos de apego. De acuerdo a la 

fundamentación teórica los resultados señalan un estilo predominante de apego ansioso-

ambivalente, relacionadas a experiencias infantiles, mientras que el apego seguro facilita 

mailto:nmoran3@utmachala.edu.ec
mailto:mquezada12@utmachala.edu.ec
mailto:mullauri@utmachala.edu.ec
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la resiliencia y una perspectiva más positiva de la vida desde su subjetividad . En 

conclusión, los estilos de apego son fundamentales en la construcción emocional y 

dinámica de las personas ya que determinan su capacidad para regular las emociones, su 

estabilidad psicológica, establecer vínculos afectivos y relaciones positivas, e incluso 

enfrentar las adversidades de la vida. 

Palabras Claves: afectación emocional, apego, trabajadoras del sexo, comportamiento.  
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ATTACHMENT STYLES IN FEMALE SEX WORKERS AND THEIR 

EMOTIONAL IMPACT 

ABSTRACT 

Mónica Elizabeth Quezada Espinoza 

C. I.: 0705521680 

mquezada12@utmachala.edu.ec 

Authors: Nathaly Briggitte Morán Barba 

C.I.: 0750328940 

nmoran3@utmachala.edu.ec  

Coauthor: Marcia Galina Ullauri Carrión  
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C.I:07019522897 

Attachment styles in sex workers are described as patterns of emotional ties to establish 

relationships, these attachments are differentiated into four categories being secure, 

avoidant, ambivalent and disorganized attachment. Due to the affectations in their 

socioemotional relationships. Therefore, the research seeks to analyze attachment styles 

in female sex workers and their relationship with emotional affectation, which is 

explained as an impact or effect due to events, experiences or eventuality that alter the 

emotional and mental state. Therefore, we opted for a descriptive qualitative 

methodological perspective with a phenomenological design, which was based on delving 

into the subjectivity of sex workers. The sample used was non-probabilistic at the choice 

of the researcher, in order to meet the criteria established in advance, the sample selected 

was from the PLAPERTS organization, where four female sex workers residing in 

Machala, all belonging to the province of El Oro, participated. For data collection, a semi-

structured interview was used for face-to-face interaction and the Adult Attachment Scale 

(AAS) was used to evaluate the three types of attachment. According to the theoretical 

basis, the results indicate a predominant anxious-ambivalent attachment style, related to 

childhood experiences, while secure attachment facilitates resilience and a more positive 

perspective of life from their subjectivity. In conclusion, attachment styles are 

fundamental in the emotional and dynamic construction of people since they determine 

mailto:mquezada12@utmachala.edu.ec
mailto:nmoran3@utmachala.edu.ec
mailto:mullauri@utmachala.edu.ec
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their capacity to regulate emotions, their psychological stability, establish affective bonds 

and positive relationships, and even face life's adversities. 

Key words: emotional affect, attachment, sex workers, behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estilos de apego constituyen un aspecto fundamental en el ser humano, pues las 

relaciones tempranas durante la infancia configuran las relaciones interpersonales, la 

estabilidad emocional, el afrontamiento ante las adversidades y la capacidad de establecer 

vínculos emocionales saludables. 

 

 

En el presente estudio, el abordaje de la relación entre los estilos de apego y la afectación 

emocional en trabajadoras del sexo es importante, pues, representan un grupo vulnerable 

que han experimentado altos niveles de discriminación, estigmatización, exclusión social 

e incluso, violencia a lo largo de su vida, impactando considerablemente su 

autopercepción y autovaloración (Wulifan, 2024). 

 

 

Según Rada et al. (2021) en su investigación sobre las habilidades sociales y el bienestar 

psicológico en trabajadoras del sexo encontraron que el 31% refieren tener dificultades 

para establecer y mantener relaciones amorosas con una pareja. Por otro lado, Gutiérrez-

Izquierdo et al. (2021) evidenciaron que el 87% de las trabajadoras del sexo consideran 

que la terapia psicológica es necesaria para abordar las afectaciones emocionales. 

 

Con respecto a lo expuesto, se puede constatar la importancia de desarrollar un estudio 

que aborde los estilos de apego y su implicancia en la relaciones socioemocionales de las 

trabajadores del sexo, debido a la problemática compleja que representa puesto que, 

repercute no solo a nivel individual sino también relacional: familia y comunidad, por 

este motivo, se ha establecido en el presente estudio el objetivo de analizar los estilos de 

apego en trabajadoras del sexo y su relación con la afectación emocional. 
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De esta manera, en el capítulo uno se aborda el contexto general del estudio, describiendo 

el problema de investigación, los hechos de interés, los objetivos y la importancia de 

abordar la relación entre estilos de apego y afectación emocional en trabajadoras del sexo. 

Mientras que en el capítulo dos, se presenta la fundamentación teórica y epistemológica 

del estudio, destacando las bases conceptuales de los estilos de apego a partir de la teoría 

de Bowlby. 

 

 

Con respecto al tercer capítulo, se expone la metodología empleada, se explica el enfoque 

cualitativo elegido, los instrumentos utilizados para la recolección de datos como la 

entrevista semiestructurada y la escala de apego, así mismo, se establecen los criterios de 

la selección de la muestra, y la categorización de las variables. Finalmente, en el capítulo 

cuatro, se evidencian los resultados de la investigación mediante el empleo de la 

triangulación, posteriormente la interpretación de los hallazgos, y, por último, las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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ESTILOS DE APEGO EN TRABAJADORAS DEL SEXO Y SU AFECTACION 

EMOCIONAL 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio.  

El apego es un fenómeno psicológico fundamental que se define como una necesidad 

innata de establecer vinculación y búsqueda de cercanía con personas significativas, 

constituyendo un patrón conductual continuo y estable cuya función es garantizar 

proximidad con las figuras de apego y moldea la forma de relacionarse con otros, 

propiciando un óptimo bienestar emocional (Hrubý et al., 2011).  

Ante esto, Bleichmar (2021) añade que la persona a la que se siente el apego ayuda a 

mantener el equilibrio emocional, reducir la ansiedad y organizar nuestra mente. También 

nos da una sensación de energía y entusiasmo, cosa que cambia al momento en que esa 

persona no está, podemos sentirnos vacíos, sin vida o aburridos, lo que nos lleva a 

buscarla desesperadamente. 

Becerril y Álvarez (2012) manifiestan que el apego es la manera en que las personas 

establecen vínculos, comenzando con la relación entre el bebé y su cuidador principal, 

generalmente la madre. Este primer lazo proporciona seguridad y confianza al niño, y la 

interacción de la madre con su hijo influye en el desarrollo futuro del niño, creando 

patrones mentales que guiarán su comportamiento. No obstante, el apego no se limita a 

esta relación inicial, ya que a medida que los seres humanos se desarrollan forman nuevos 

vínculos afectivos con otras personas.  

La relación que el infante mantenga con sus figuras protectoras es esencial para el 

aprendizaje de los patrones de apego que evidenciará más tarde en sus relaciones 

interpersonales (Bowlby, 2014). La interacción entre el infante y el cuidador desempeña 

un papel fundamental en los primeros años, ya que el infante comienza a diferenciar entre 

lo que le brinda o no estabilidad física y mental.  

De igual manera, Rentería et al. (2022) comenta que el apego seguro se refiere a la 

relación con un cuidador capaz, competente y protector, que responde de manera 

consistente a las necesidades emocionales del niño, cuando este experimenta malestar, 

busca la proximidad de su cuidador con la confianza de ser consolado y recuperar el 
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equilibrio, sin embargo, si el cerebro infantil nunca ha experimentado esa calma y 

seguridad, es probable que el adulto no logre sentir la misma confianza y calma en sus 

relaciones interpersonales o íntimas, debido a la falta de esa experiencia temprana de 

apoyo y regulación emocional. 

Según Bowlby (2014) los niños exhiben un comportamiento exploratorio durante su 

proceso de desarrollo. Según Barroso (2011) los señalamientos de Bowlby sobre el 

comportamiento exploratorio en niños fueron crucial para el trabajo posterior de Mary 

Ainsworth acerca de cómo las prácticas de cuidado influyen en la formación de diferentes 

estilos de apego.  

Entre los elementos innovadores de los estudios de Ainsworth destaca el concepto de 

sensibilidad materna, que se define como la capacidad de percibir consistentemente las 

señales del niño, interpretarlas con precisión y responder de manera adecuada y oportuna 

(Ainsworth et al., 1978). Otro aspecto relevante de los estudios de Ainsworth es la 

consideración de que los comportamientos de apego son influenciados por variables 

contextuales como la familiaridad con una determinada situación, así como por el nivel  

de desarrollo del niño y su bienestar físico y emocional (Gayá et al., 2014).  

Históricamente se han descrito cuatro tipos de apego: seguro, evitativo, ambivalente y 

desorganizado (Garrido-Rojas, 2006). En relación a estos tipos de apego, según el 

Ministerio de Educación el apego seguro se caracteriza por la confianza, alegría y 

tranquilidad tanto en el individuo como en su figura protectora; surge cuando el infante 

percibe consistentemente muestras de protección, afecto y disponibilidad emocional por 

parte de sus cuidadores, fomentando una autoimagen positiva y la capacidad para 

establecer vínculos estables y sanos en el futuro (Ministerio de Educación, 2019).  

Por otro lado, el apego evitativo manifiesta ansiedad y desconfianza ante desconocidos y 

figuras parentales, alterando sus comportamientos y actitudes frente a ellos. Este patrón 

se presenta en niños cuyos cuidadores son negligentes, mostrando hostilidad y falta de 

preocupación, lo que crea un patrón de distanciamiento (Benlloch, 2020). Estos vínculos 

se ven afectados por la falta de apoyo emocional y comunicación efectiva, generando una 

relación frágil y estática entre padres e hijos (Morales-Buitrón y Almeida-Márquez, 

2022).   

Ante esto, Ponce (2024) concluye que las personas con apego seguro tienden a mantener 

relaciones estables y satisfactorias, mientras que aquellas con apego inseguro enfrentan 
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mayor inseguridad y conflictos en sus vínculos. Demostrando de esta manera el cómo el 

tipo de apego influye directamente en la calidad y estabilidad de las relaciones 

interpersonales. 

Por otra parte, el apego ambivalente, surge por cambios en la manera de reaccionar del 

niño que experimenta ira y ansiedad al querer contacto hacia su cuidador. Este emerge 

cuando la presencia física y emocional de los cuidadores es irregular e impredecible, 

generando inseguridad y dificultades en la regulación emocional del menor, lo que 

repercute en patrones de apego inestables y relaciones interpersonales conflictivas en la 

edad adulta (Ministerio de Educación, 2019). Por último, Eguren (2020) señala que el 

apego desorganizado se asocia con niños que han sufrido abuso o maltrato, 

caracterizándose por conductas confusas hacia la figura de apego, mostrando 

simultáneamente aturdimiento, desconfianza y temor.  

La formación del apego se da desde el nacimiento hasta las 6 semanas, se presenta la fase 

de pre-apego, donde el bebé busca contacto físico indiscriminadamente, de 6 semanas a 

6 meses, se construye el reconocimiento de la figura de apego, luego, de 6 meses a 3 años, 

se experimenta el malestar por la ausencia materna y se regula el apego, a partir de los 

18-24 meses, el niño comprende que la separación no es definitiva, de 3 años a la 

adolescencia, se activan respuestas para evitar la separación, finalmente en la 

adolescencia, ocurre el desapego y duelo de los padres, para luego apegarse a nuevas 

figuras, finalmente, en la adultez, se da el apego entre padres e iguales (González, 2022).  

Cabe destacar que durante los primeros años de vida según Iturrioz (2018) el apego juega 

un papel crucial al cumplir diversas funciones esenciales, puesto que, mantener la 

cercanía con la figura de apego promueve la comprensión y satisfacción de las 

necesidades del niño gracias al tiempo invertido juntos; además, facilita al infante 

enfrentar la separación de manera saludable, minimizando las perturbaciones 

emocionales.   

Por otro lado, Vera (2021) menciona que los tipos de apego no solo se manifiestan en las 

primeras etapas de vida, pueden extenderse y agravarse lo que presentan riesgos graves a 

largo plazo, y verse relacionado con trastornos depresivos, desconexión emocional y 

dificultades para formar vínculos de calidad, malestar y dolor subjetivo, lo que aumenta 

la posibilidad de generar alteraciones psicopatológicas.  
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La relación madre-hijo es esencial para el desarrollo emocional infantil, una relación 

distante puede provocar problemas como rechazo, dificultades de salud, conducta y 

comunicación, baja autoestima y dependencia afectiva, estos efectos pueden persistir 

hasta la edad adulta, manifestándose en inapetencia, conductas de riesgo y apatía, si estos 

problemas afectan significativamente la vida del individuo, es crucial buscar ayuda 

profesional (Quicios, 2023).   

Dentro de este estudio, es crucial explorar el apego en poblaciones vulnerables como las 

trabajadoras del sexo, dado que, la prostitución afecta gravemente la salud mental y física 

de las mujeres que ejercen esta actividad, llegando a sufrir depresión, ansiedad, 

adicciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y violencia; 

además, el estigma social y la discriminación agravan estos problemas, resaltando la 

necesidad de programas especializados y cambios en las políticas de salud pública para 

mejorar el acceso a servicios de apoyo integral (Javaloyes, 2022).  

En un estudio sobre los patrones de apego en trabajadoras del sexo, Rincón (2013) 

encontró que esta población no presentaba un único estilo de apego, sino una combinación 

de características de modo que la mayor parte de la muestra reportó un estilo de apego 

ambivalente caracterizado por una percepción negativa de sí mismas y una visión positiva 

de los demás, lo que lleva a temer el rechazo, buscar constantemente proximidad 

emocional, mostrar dependencia. Adicionalmente, en dicho estudio se identificó la 

presencia de un estilo de apego desorganizado, caracterizado por un miedo significativo 

a la intimidad en relaciones románticas y vínculos cercanos que favorece el 

establecimiento de barreras emocionales como mecanismo de protección.   

Cabe destacar que Gómez et al. (2011) comentan que en la relación entre apego y 

experiencia sexual se observan diferencias de género significativas, las mujeres con 

tendencia a la ansiedad tienden a priorizar los sentimientos amorosos sobre la experiencia 

erótica, posiblemente como estrategia para minimizar el temor al abandono, y valoran 

positivamente su satisfacción sexual independientemente de su calidad real, en contraste, 

los hombres, tanto ansiosos como evitativos, suelen experimentar conflictos con el deseo 

sexual, probablemente relacionados con dificultades de afirmación personal a través de 

la experiencia erótica, dándole prioridad sobre otras necesidades afectivas.    

Hidalgo y Luque (2015) encontraron que existe un predominio de apego inseguro entre 

las trabajadoras del sexo principalmente de tipo desentendido y preocupado; esto sugiere 
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que sus experiencias tempranas de vinculación afectiva fueron probablemente 

inconsistentes o problemáticas. En este mismo estudio los autores evidenciaron una 

correlación entre la sobreprotección de los cuidadores y el desarrollo de rasgos evitativos 

de personalidad.   

Unido a lo anterior, Ruíz (2021) enfatiza que Mary Ainsworth creó el experimento “La 

situación extraña” para estudiar los tipos de apego en niños de alrededor de un año, 

observó cómo reaccionaba ante la separación de la madre y la presencia de un extraño en 

tres situaciones diferentes; se encontró que los niños con apego seguro mostraban 

angustia al separarse pero buscaban consuelo al regresar la madre; en contraste, los niños 

con apego evitativo a veces no lloraban al partir la madre y se mostraban distantes al 

regresar; por otro lado, los niños con apego ambivalente tendían a llorar constantemente 

y temían ser separados nuevamente de la madre. En el apego ambivalente y del evitativo 

se refleja su incapacidad para desarrollar una estrategia coherente en sus relaciones, pues, 

los afectados suelen sentirse desorientados en situaciones emocionales y tienen 

dificultades para manejar sus vínculos de forma consistente.  

Más tarde, Hazan y Shaver lideraron el estudio de las relaciones adultas como procesos 

de apego, adaptando los modelos infantiles de Ainsworth, desarrollando un método para 

que los adultos se identificaran con descripciones prototípicas del apego, refinando 

posteriormente para incluir una escala de 7 puntos, aquello reveló una correlación 

significativa entre los estilos de apego adultos y las experiencias de apego infantil 

reportadas retrospectivamente, sugiriendo la continuidad de los patrones relacionales  

desde la niñez hasta la adultez. Este trabajo sentó las bases para entender cómo las 

experiencias tempranas influyen en las relaciones románticas adultas (Yárnoz y Comino, 

2011).  

En este sentido, los estilos de apego tienen un notable impacto en el comportamiento y 

las relaciones; el apego seguro promueve confianza y tranquilidad, mientras el evitativo 

genera desconfianza y reserva; por otro lado, el ambivalente, alterna entre ira y ansiedad, 

el desorganizado, muestra comportamientos confusos por miedo a perder vínculos 

emocionales (Garrido-Rojas, 2006).  

Por otro lado, Clemente (2020) comenta que el trabajo del sexo conlleva un fuerte estigma 

que afecta a las instituciones, las relaciones interpersonales y el autoconcepto de quienes 

lo ejercen, el punitivismo institucional fomenta la clandestinidad, poniendo en riesgo la 
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integridad de las trabajadoras del sexo, este estigma no solo daña el autoconcepto, sino 

que también legitima la violencia, aunque el estigma es una fuente significativa de 

malestar psicológico, la literatura clínica tiende a ignorar estos factores sociales, 

atribuyendo erróneamente la psicopatología como una consecuencia inevitable del trabajo 

sexual en sí, en lugar de considerar el impacto del estigma y la discriminación.   

De igual manera, Rodríguez y Armenta (2023) comentan que las trabajadoras del sexo 

enfrentan distintos tipos de violencia, principalmente física, emocional y sexual, tanto por 

parte de los clientes como de la policía en sus lugares de trabajo. Además, sufren 

discriminación en el acceso a servicios de salud, enfrentando barreras para recibir 

atención médica e incluso la negación de tratamiento por parte del personal de salud. Esta 

violencia constante que viven en su día a día, afecta su estabilidad emocional, generando 

sentimientos de miedo, estrés y desesperanza, lo que puede deteriorar su bienestar 

psicológico y su calidad de vida. 

Ante esto, Piqueras et al. (2009) destacan que las trabajadoras del sexo enfrentan una serie 

de problemas emocionales negativos como el miedo, ansiedad, ira y tristeza: reacciones 

negativas caracterizadas por una experiencia desagradable y alta activación fisiológica. 

En esta misma línea, Gutiérrez-Izquierdo et al. (2021) señalan que, durante el 

confinamiento, las trabajadoras del sexo experimentaron insomnio, estrés, un aumento de 

depresión y ansiedad, destacando sentimientos de desesperación y pensamientos 

pesimistas causados por la disminución de ingresos, sentimientos de frustración y 

desesperanza al no poder trabajar.  

En concordancia, Zúñiga et al. (2005) comenta que las emociones pueden ser positivas o 

negativas, existiendo trastornos del estado del ánimo como, la depresión o la bipolaridad; 

en donde, se pierde estabilidad emocional, caracterizado por malestar, irritabilidad, entre 

otros. Adicional a estos trastornos se tiene presente la distimia, siendo un estado depresivo 

crónico; es decir, se mantiene con el paso de los tiempos, sin llegar a ser un episodio 

depresivo grave; por otro lado, el trastorno ciclotímico, es aquel que salta entre períodos 

de hipomanía a periodos de depresión, siendo poco frecuente aquellos lapsos de estado 

de ánimo normal.  

Por otro lado, las trabajadoras del sexo se encuentran sometidas a múltiples rechazos por 

parte de la sociedad, como lo argumenta Peláez (2011) las personas que ejercen esta labor 

sufren violencia institucional, denigración, discriminación y estigmatización por parte de 
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autoridades y servicios públicos, negándoseles el reconocimiento y ejercicio de sus 

derechos, lo que conduce a su exclusión y marginación, especialmente en el caso de la 

prostitución callejera.   

En cambio, dentro del área laboral la Red Global de Proyectos Del Trabajo Sexual 

(NSWP, por sus siglas inglés) destaca la diversidad de modalidades de trabajo entre las 

personas que ejercen la labor sexual, estas pueden ser trabajadoras como autónomas o 

empleadas, a tiempo parcial o completo, en algunos casos, el trabajo sexual puede 

formalizarse con una relación entre empleador-empleado en un establecimiento 

específico, sin embargo, cuando la criminalización excluye al trabajo sexual de las leyes 

laborales nacionales, quienes lo ejercen no tienen otra opción más que aceptar 

condiciones de trabajo que son generalmente de explotación (NSWP, 2017).  

Por lo tanto, para lograr una mayor comprensión del apego presente en las trabajadoras 

del sexo es crucial explorar cómo los patrones de apego establecidos en la infancia pueden 

influir en sus relaciones y bienestar emocional en la adultez. La teoría del apego de John 

Bowlby ofrece un marco teórico sólido para analizar esta dinámica, ya que es importante 

entender el tipo de apego predominante de la muestra y examinar las afecciones 

emocionales que pueden surgir a partir de estas experiencias que afectan directamente el 

bienestar mental.  

Falconí (2022) manifiesta que el pensamiento de la corriente feminista ha influido en la 

percepción de la prostitución, dividiéndose en dos grupos, el primero que consideran a 

esta actividad como una expresión patriarcal y de opresión machista; esto debe ser 

erradicado; el segundo grupo es el que observa a la prostitución de forma reglamentarita, 

optando por que esta sea reconocida como trabajo, el cual debe garantizar los mismos 

derechos y beneficios que otras áreas laborales.   

Gutiérrez-Izquierdo et al. (2021) enfatiza que las trabajadoras del sexo denotan 

predisposición para recibir tratamiento psicológico, sin embargo, el estigma presente en 

los profesionales de la salud representa un desafío adicional para esta población. Según 

la Alianza Europea de Derechos de las Trabajadoras Sexuales (ESWA) existen varios 

factores que dificultan el acceso de las personas que ejercen el trabajo sexual a los 

servicios de salud mental entre ellos el estigma, miedo a repercusiones legales, falta de 

recursos económicos, escasez de profesionales, largas listas de espera y excesivos 

trámites burocráticos (ESWA, 2021).  
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En conclusión, estos desafíos subrayan la necesidad de abordar la situación de las 

trabajadoras del sexo desde una perspectiva que considere no solo su bienestar 

económico, sino también su salud mental y emocional. La estigmatización y 

criminalización incrementan su vulnerabilidad, privándoles del acceso a derechos básicos 

y apoyo institucional. Por lo tanto, es crucial replantear las políticas y actitudes hacia este 

grupo para ofrecerles una protección integral y reconocer su humanidad más allá de la 

actividad que realizan.  

1.2 Hechos de interés 

En el marco de investigaciones Europeas, se logra constatar un estudio realizado en Serbia 

por Novakov y Kuruzovic (2022) quienes no encontraron diferencias de género ni de edad 

en los estilos de apego afectivo; por otra parte, con respecto a los síntomas 

psicopatológicos, el estilo de apego seguro se asoció con niveles significativamente más 

bajos de ansiedad, fobias, hipersensibilidad, depresión, conversión cardiovascular, 

hipocondría, tendencias obsesivo-compulsivas, agresividad y paranoia, en contraste con 

los estilos preocupado y temeroso.   

En una investigación realizada en México por Maldonado (2010) se evidenció una mayor 

prevalencia de apego inseguro entre trabajadoras sexuales, este hallazgo podría ser 

indicativo de un sentimiento emocional inestable y un desapego que limita su autonomía 

debido a la ausencia de estrategias efectivas para lograr modificar su comportamiento.   

Por otro lado, un estudio de Maticorena (2022) ha evidenciado que las personas con tipo 

de apego seguro presentan mayor satisfacción física, sexual, emocional y psicológica en 

sus relaciones de pareja, presentando que aquellas relaciones manejadas desde el tipo de 

apego ansioso evitativo demuestran tener mayor tendencia al displacer y al conflicto, 

mismo que se asocia con la infidelidad, además las relaciones caracterizadas por el 

modelo de apego ansioso ambivalente tienden a demostrar mayor dependencia tanto 

afectiva como sexual en la pareja. 

Otro estudio realizado en México por Granillo-Velasco y Sánchez-Aragón (2020), el cual 

se centró en la soledad en pareja y como esta se relaciona con el apego, destaca que, con 

una muestra de 194 parejas, se identificaron cinco factores de soledad: acompañamiento 

de amigos, pareja y familia, además de sentimientos de vacío y añoranza, donde se 

concluye que aquellas personas con apego seguro encuentran apoyo principalmente en su 
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pareja, mientras que quienes tienen apego ansioso o evitante dependen más de familiares 

y amigos, y experimentan mayor vacío y añoranza. 

En línea con lo anterior, una investigación realizada en Arequipa, Perú por Hidalgo y 

Luque (2015), se propusieron analizar rasgos de personalidad, estilos de apego y datos 

sociodemográficos en el cual, 28 mujeres de 19 a 34 años trabajaban en la prostitución, a 

través del uso de instrumentos MCMI-II y CaMir. De esta manera, se puede observar que 

prevaleció el apego inseguro de tipo desentendido y preocupado, además, se encontró una 

correlación entre la sobreprotección en la crianza y los rasgos evitativos de personalidad 

en la adultez. Por otra parte, Merlyn y Díaz (2021), comentan que en Ecuador se encontró 

que el 45.6% de mujeres presentaban apego seguro, mientras que, el 54.4% presentaban 

algún tipo de apego inseguro (evitativo: 23.8%, ansioso:  12.7% temeroso:  17.9%).   

León (2019) investigó las opiniones acerca del trabajo sexual en una muestra de 

trabajadoras sexuales mediante la aplicación de encuestas. Sus resultados demuestran que 

un (95%) de la muestra consideran al servicio sexual como un trabajo, argumentando que 

es una fuente de ingresos para mantener a sus familias, ya que, no dañan a nadie, cumplen 

metas, brindan un servicio a cambio de remuneración y tienen reglas como cualquier otro 

empleo.  

En este marco, otro estudio realizado en Ecuador por Tamayo et al. (2023) reveló que, de 

301 trabajadoras y trabajadores sexuales encuestados, el 73% eran mujeres cisgénero, 

seguidas por un 17% de mujeres transgénero. Cabe destacar que, los resultados mostraron 

que el 83% se encontraba en el rango de edad de 20 a 49 años, siendo el trabajo sexual su 

principal fuente de ingresos para sus hogares. Además, el 38% de las personas 

encuestadas ejercían esta profesión al menos por 10 años, lo que destaca su permanencia 

en la actividad, teniendo en cuenta las dificultades sociales de las que se enfrentan.   

Con respecto a las afecciones emocionales presentes en las trabajadoras sexuales, un 

estudio realizado en Países con ingresos bajos y medios por Piqué (2020) comenta que, 

se realizó una revisión sistemática y metaanálisis de 56 estudios con 25.000 mujeres 

dedicadas al trabajo sexual. Los resultados revelaron altas tasas de depresión (41,8%), 

trastorno de ansiedad (21%), trastorno por estrés postraumático (19,7%), distrés 

psicológico (40,8%), ideación suicida reciente (22,8%) y tentativa de suicidio reciente 

(6,3%), debido a esto, se pudo evidenciar que este grupo experimenta una alta carga de 
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trastornos mentales, fuertemente relacionados con vivienda precaria, preocupaciones 

psicológicas, estigma y discriminación.  

Otro estudio realizado en Bogotá - Colombia por Fandiño (2019), comenta que las 

mujeres trabajadoras del sexo enfrentan violencia y discriminación en centros educativos, 

contextos familiares y en la calle, lo que afecta su acceso a la educación superior y se 

manifiesta en violencia física, verbal y psicológica, estas experiencias, junto con el 

estigma del trabajo sexual, provocan depresión, ansiedad y estrés, la salud mental es un 

tema desconocido para ellas, sus familias, los centros de salud y el Estado, y solo las 

mujeres con VIH tienen acceso limitado a servicios de psicología, demandando una 

atención mental diferenciada debido a sus problemas específicos, lo que influye 

significativamente en sus emociones.   

De igual manera, dentro de la misma zona, Valarezo-Bravo et al. (2024) realizó un estudio 

centrado en el apego en personas adultas, donde los resultados de este trabajo coinciden 

con la teoría del apego, mostrando que la inseguridad en el apego es un factor de 

vulnerabilidad que influye en distintos aspectos del comportamiento humano, además, 

destacan la importancia de ampliar y mejorar los enfoques metodológicos para 

comprender mejor esta relación. 

Otro estudio realizado en Cochabamba, Bolivia por Bevilacqua (2021) evidencian que el 

40% de los participantes reportaron un cuadro de depresión clínica, lo cual se relacionó 

positivamente con factores como el consumo regular de alcohol, la situación 

socioeconómica desfavorable y los motivos económicos que llevaron a ejercer el trabajo 

sexual, además, el 30% de encuestadas presentaron riesgo de conductas suicidas, asociado 

a factores como la ausencia de prácticas religiosas y un nivel educativo más alto, se 

encontró que las personas con depresión tenían 1,6 veces más probabilidades de 

manifestar riesgo suicida en comparación con quienes no padecían depresión.    

Finalmente, un estudio de Perú de Figueroa-Quiñones et al. (2023) demostró que, de los 

938 artículos revisados, solo 6 fueron analizados, la mayoría en países desarrollados con 

mujeres jóvenes portadoras de VIH. Los resultados mostraron que entre el 26 % y el 82 % 

de los trabajadores sexuales sufrieron afectaciones en su salud mental, el 50 % 

experimentó violencia y entre el 21 % y el 75 % consumió drogas, destacando la nula 

existencia de investigaciones relacionadas a las trabajadoras sexuales y sus afecciones 

emocionales, pese a las altas tasas de ansiedad, depresión, estrés y conductas suicidas. 
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Por otra parte, un estudio centrado en Quito, Ecuador, realizado por Pérez et al, (2020), 

el cual se centró en las afecciones de las trabajadoras sexuales, se obtuvo que existe una 

realidad marcada por la falta de derechos laborales, precariedad, bajos ingresos, 

inseguridad, discriminación y violencia, lo que afecta su bienestar físico y mental, así 

como el de sus familias, dicha situación empeora debido a la falta de reconocimiento de 

su trabajo y el estigma social que enfrentan. 

De igual manera, dentro de las afecciones emocionales en Cuenca, Ecuador, Avilés 

(2020) presenta un estudio donde muestra que de las trabajadoras sexuales entrevistadas 

el 93.5% de las participantes tenían edades entre 20 a 39 años, en donde el resultado de 

mayor relevancia fue el obtenido gracias al test de depresión de Beck, el cual indica que 

el 100% de la población presentaba depresión, destacando el grupo de depresión 

moderada, con el 37.3%.   

Los estudios revelan altos índices de depresión, ansiedad y estrés postraumático, 

exacerbados por discriminación y violencia; la mayoría comenzó su vida sexual en la 

adolescencia y ha permanecido en la profesión durante una década o más, enfrentando 

estigma y aislamiento social; es crucial proporcionar apoyo integral que aborde sus 

necesidades económicas y emocionales, y reducir el estigma para mejorar sus condiciones 

de vida.  

1.3 Objetivos de investigación: 

Objetivo General: 

Analizar los estilos de apego en trabajadoras del sexo y su relación con la afectación 

emocional. 

Objetivos específicos: 

● Identificar los estilos de apego predominante en trabajadoras del sexo mediante la 

aplicación entrevistas semiestructuradas. 

● Describir las características emocionales asociadas a los diferentes estilos de 

apego en trabajadoras del sexo. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

2.1. Descripción del enfoque epistemológico del estudio  

El enfoque Cognitivo-Conductual (TCC) representa una integración de principios 

provenientes de las escuelas conductista y cognitiva, mismas que han evolucionado 

progresivamente desde el siglo XX. En este sentido, se ha asumido comúnmente que la 

integración de estas dos perspectivas promueve una visión más completa de la experiencia 

humana y facilita el desarrollo de intervenciones terapéuticas eficaces. Para entender su 

fundamento epistemológico, examinaremos sus antecedentes históricos, principios y 

evolución, desde sus orígenes hasta su posición actual como paradigma influyente dentro 

de la psicología clínica.  

Un antecedente histórico relevante fue la propuesta de la escuela conductista en los años 

50 de reorientar el camino de la psicología, que hasta entonces era comandado por el 

psicoanálisis, hacia uno donde prevalezca el rigor científico (Rodríguez-Riesco et al., 

2022). A partir de aquello se consolidó la denominada Primera Ola de terapias de 

conducta que consistía en la aplicación de los principios del condicionamiento clásico en 

problemas clínicos y esto derivó más tarde en el desarrollo de varias técnicas de 

intervención en diferentes contextos (Mera, 2015).   

Históricamente se ha definido al condicionamiento clásico como una forma de 

aprendizaje universal en la que su característica principal es el establecimiento de una 

asociación a partir de repetidos emparejamientos entre un estímulo neutro y un estímulo 

incondicionado cuyo resultado daría lugar a una respuesta condicionada (Martínez et al., 

2020). De acuerdo con Mera (2015) en este modelo teórico destacan autores como Pávlov, 

Watson, Wolpe, Eysenck y Shapiro quienes sentaron las bases teóricas y desarrollaron 

tecnologías para intervenir en problemáticas socialmente relevantes.  

Además del condicionamiento clásico, existe otro tipo de aprendizaje denominado 

operante que complementa al anterior y fue exhaustivamente estudiado por B. F. Skinner. 

La característica central de este tipo de aprendizaje es que se establece una asociación  

entre estímulos y respuestas, de modo que un comportamiento aumentará o disminuirá su 

tasa de ocurrencia en el futuro en función de las consecuencias que este reciba 

(Miltenberger, 2017).  
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A pesar de los notables resultados a nivel teórico y clínico de la escuela conductista, 

muchos académicos se mostraron insatisfechos y, en su lugar, promocionaron y 

defendieron el papel de las variables cognitivas en la explicación del comportamiento 

humano (Villabo y Compton, 2019). Uno de los principales cuestionamientos era la 

simplificación del comportamiento a procesos de condicionamiento clásico y la excesiva 

generalización del comportamiento animal a los seres humanos, ignorando la riqueza en 

cuanto a diferencias individuales (Leiva, 2005).  

Hacia finales de 1960 y comienzos de 1970, un grupo considerable de investigadores 

centraron sus esfuerzos en el estudio de los procesos cognitivos y se apartaron de la 

tradición conductista, dando protagonismo al modelo cognitivo (Lehman y Salovey, 

1989). Dicho modelo puede definirse como una perspectiva multidisciplinaria que se 

interesa por el estudio de la mente humana y de los procesos cognitivos que ocurren en 

ella (Fierro, 2011).  

De acuerdo con Lapaz (2020) los estudios de Jean Piaget acerca del desarrollo 

cognoscitivo infantil fueron determinantes para que los investigadores cognitivos se 

enfocarán en comprender el desarrollo de creencias y su cambio mediante la terapia 

psicológica. Asimismo, influyó la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) 

propuesta en 1950 por Albert Ellis. Según Núñez y Tobón (2005) la TREC es un modo 

de tratamiento que se fundamenta en un esquema A-B-C para explicar los problemas 

clínicos, siendo A (situación externa) - B (pensamiento irracional) - C (respuesta 

emocional negativa).  

Más tarde, Aaron Beck, propuso la llamada terapia cognitiva la cual enfatiza el papel de 

los pensamientos irracionales tanto de sí mismos, los demás y el mundo en el desarrollo 

de problemáticas como la depresión y otros problemas clínicos (Núñez y Tobón, 2005). 

Todos estos desarrollos conformaron lo que más tarde se denominó Terapia Cognitivo-

Conductual bajo el supuesto de promover una intervención más integral de la dimensión 

psicológica del ser humano (Mendoza, 2020).  

Calkins et al. (2016) enfatizan que la TCC plantea una triple relación entre pensamiento, 

emoción y comportamiento que, según la problemática, puede conllevar una experiencia 

emocional negativa. La mencionada tríada es, por tanto, un factor de interés durante el 

proceso de evaluación e intervención en problemáticas humanas. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

Habiendo discutido los antecedentes históricos y evolución del modelo cognitivo- 

conductual, la sección final de este apartado aborda el fundamento teórico que respalda 

el propósito de la presente investigación. Como se mencionó en la sección anterior, el 

modelo cognitivo-conductual se fundamenta en los principios de dos modelos 

teóricamente opuestos para comprender e intervenir en la experiencia humana.  

Entre los principios de la escuela conductista, se encuentran el reforzamiento y el castigo. 

Miltenberger (2017) sostiene que el reforzamiento es un procedimiento que implica un 

aumento en la ocurrencia de la conducta luego de la presentación de un estímulo 

reforzador o retirada de un estímulo aversivo; el castigo, en cambio, alude a la 

disminución en la ocurrencia de la conducta luego de la retirada de un estímulo reforzador 

o la presentación de un estímulo aversivo.  

En relación con lo anterior, se han descrito numerosas ventajas de los postulados 

conductistas, entre ellos la habilidad para predecir e intervenir en factores contextuales, 

explicaciones claras basadas en hechos objetivos y una notable atención al ambiente como 

elemento central en la comprensión y modificación del comportamiento (Foxall, 2008). 

Este aspecto es crucial a la hora de establecer hipótesis sobre las variables contextuales 

que influyeron en la construcción de un determinado vínculo de apego que es objeto de 

la presente investigación.  

En cuanto al modelo cognitivo existe un notable énfasis en la indagación de procesos 

subjetivos como las percepciones, expectativas, habilidades de resolución de problemas, 

atención, razonamiento y memoria. Este énfasis, en palabras de Castañón (2017) faculta 

una mayor comprensión de la riqueza subjetiva de los seres humanos al tiempo que 

permite adaptar su intervención a cada caso. Este aspecto podría brindar luces acerca del 

papel que desempeñan las experiencias subjetivas de las trabajadoras sexuales en la 

construcción de su estilo de apego y en su experiencia emocional resultante.  

Por tanto, es evidente que las contribuciones de ambos modelos teóricos son 

determinantes para la formulación de la TCC. Puerta y Padilla (2011) señalan que el 

objetivo principal de la TCC es guiar al paciente hacia la modificación exitosa de 

pensamientos, emociones y conductas problemáticas. Sin embargo, para alcanzar dicho 

objetivo un paso previo es establecer una relación de colaboración entre terapeuta y 

paciente (Becoña y Oblitas, 2017).  
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Adicionalmente, la respuesta emocional es otro aspecto relevante para la TCC, Fernández 

et al. (2010) indican que para este modelo las emociones cumplen una función adaptativa 

y motivadora, ya que son elicitadas ante estímulos internos o externos, generando 

reacciones fisiológicas y patrones expresivos específicos.   

La forma en que las personas se relacionan con su medio es un aspecto central para la 

TCC. Así lo indican Bunge et al. (2011) quienes argumentan que las variables 

cognoscitivas como las interpretaciones negativas o inflexibles de la realidad podrían 

desempeñar un papel determinante en el desarrollo de respuestas emocionales 

desproporcionadas y conductas problemáticas.  

Estudios anteriores señalan que la mayoría de las trabajadoras del sexo reportan como 

motivos para su permanencia en la actividad sexual problemas económicos, falta de 

compañía, búsqueda de identidad y afecto, deseo sexual, abuso de drogas, bajo nivel 

educativo y presión de la pareja (Villacís, 2015). Estos factores a menudo se asocian a 

pensamientos y emociones negativas que son objeto de interés para la TCC durante el 

proceso de evaluación y posterior intervención psicológica (Calkins et al., 2016).  

En cuanto a las técnicas de intervención de la TCC, se destaca la reestructuración 

cognitiva que busca el cambio de patrones de pensamientos inflexibles hacia otros más 

adaptativos, técnicas de resolución de problemas, respiración y relajación, técnicas de 

exposición gradual y entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento, cuya 

función es mejorar el funcionamiento del individuo (Fernández et al., 2010).  

Se han analizado varias intervenciones de tipo cognitivo-conductual en diversas 

problemáticas. Muñoz (2022) menciona la eficacia de este tipo de intervenciones en el 

manejo de pacientes con diagnóstico de depresión al proporcionarles estrategias para 

afrontar eficazmente su realidad. Además, se tiene evidencia de la efectividad de las 

intervenciones cognitivo-conductuales en problemas psicológicos graves asociados a 

experiencias de apego inadecuadas, facilitando la modificación de esquemas cognitivos 

y mejorando las relaciones interpersonales.  

En el caso de las trabajadoras sexuales, se tiene evidencia de una mayor prevalencia de 

problemas psicológicos y físicos asociados a su actividad como depresión, ansiedad, 

adicciones a sustancias, infecciones de transmisión sexual, violencia y embarazos no 

deseados (Javaloyes, 2022). En este sentido, el modelo cognitivo-conductual se presenta 
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como un recurso relevante al proporcionar un marco conceptual sólido para la 

comprensión y manejo de una amplia variedad de problemáticas humanas.  
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3. PROCESO METODOLÓGICO  

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada  

El presente estudio se realizó por medio del enfoque cualitativo, método ampliamente 

utilizado que analiza profundamente los fenómenos sociales y culturales desde las 

subjetividades de los participantes (Guerrero, 2016). En este estudió se buscó explorar 

experiencias subjetivas y emocionales de las trabajadoras del sexo, centrándose en su 

interpretación personal de los estilos de apego y su impacto emocional; esta aproximación 

resulta particularmente adecuada, puesto que facilita una exploración detallada. 

Por otro lado, la investigación presenta un alcance descriptivo, ya que Ramos (2020) 

considera que es pertinente para los estudios que tengan como objetivo la descripción de 

las subjetividades que surgen en un grupo humano sobre un fenómeno particular, 

obteniendo una perspectiva más detallada, enriquecida y profunda de las experiencias y 

vivencias de los participantes. 

Con relación a su muestra, es no probabilística, ya que no se busca generalizar a toda la 

población, sino entender profundamente las experiencias emocionales de un grupo 

particular. Según Velasco y Martínez (2017) esta es una técnica donde el investigador 

selecciona la muestra basándose en su juicio personal, en lugar de usar métodos 

aleatorios, en este enfoque, la selección depende más de los criterios del investigador que 

de un proceso estadístico, lo que puede ser útil en ciertos contextos, más también pueden 

introducirse sesgos, esta técnica se usa a menudo cuando es difícil obtener una muestra 

aleatoria, o se buscan características específicas en los participantes.  

Finalmente, la muestra estuvo conformada por cuatro mujeres trabajadoras del sexo, 

pertenecientes a la Institución PLAPERTS ubicada en la ciudad de Machala (Ecuador), 

por la conveniencia y accesibilidad a la población, facilitando una información oportuna, 

y disponible para la realización de la entrevista.  

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Con la finalidad de recolectar los datos requeridos para la investigación, se aplicaron 

entrevistas semiestructuradas, donde Tejero (2021) comenta que la entrevista 

semiestructurada utiliza preguntas abiertas para recopilar datos, el entrevistador dispone 

de un guión flexible con temas preparados, ajustándose en orden y formulación de las 

preguntas durante la conversación, permitiendo profundizar en aspectos relevantes, 
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incorporar nuevas preguntas o pedir aclaraciones, permite al entrevistador establecer un 

estilo de conversación personal mientras aborda los temas de interés.   

La entrevista utilizada en la investigación se planteó a través de 10 preguntas sujetas a un 

guión, como por ejemplo “¿Cómo era tu relación con tus padres o las personas que te 

cuidaron cuando eras niña? ¿Te sentías querida y protegida?” en donde se buscó indagar 

en los estilos de apego en las trabajadoras del sexo y su afección emocional. La misma se 

planea realizar cara a cara, con la intención de interactuar de mejor manera, además de 

conocer en primera mano las experiencias de las trabajadoras del sexo, esto en relación a 

la temática propuesta.  

Por otro lado, se utilizó la escala Adult Attachment Scale (AAS), donde según Collins y 

Read (1990) como se citó en Tacón y Caldera (2001) esta evalúa tres estilos de apego 

adulto basados en los criterios de Hazan y Shaver, consta de 18 reactivos divididos en 

tres dimensiones: Dependencia, Ansiedad e Intimidad, se califica con una escala Likert 

de 5 puntos (1 no característico y 5 muy característico), los ítems se agrupan en las 

dimensiones correspondientes, y los puntajes en estas dimensiones determinan el estilo 

de apego predominante, ya sea seguro, evitativo o ansioso, siendo los coeficientes de 

confiabilidad interna (alfa) reportados de .75 para Dependencia, .72 para Ansiedad y .69 

para Intimidad.  

Asimismo, teniendo en cuenta cuando los puntajes de las dimensiones de dependencia e 

intimidad son mayores a la de ansiedad: es un estilo de apego seguro; cuando el puntaje 

de las tres dimensiones es menor se trata de un apego evitativo y cuando los puntajes de 

la dimensión de ansiedad son mayores a los puntajes de las dimensiones de dependencia 

e intimidad es un estilo de apego ansioso ambivalente.  
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Tema: Las relaciones en el apego temprano 

Categoría y código Unidad de análisis Regla y Memo 

   
  
  
Relación Parental 

(RP) 

Caso 1: “Tenía bastantes problemas con mi 
papa, me maltrataba psicológicamente, 
moralmente, me votaba de la casa, mi mamá 
falleció cuando era pequeña”. 
Caso 2: “Con mis padres nos llevábamos 
bien, éramos humildes, no había peleas, 
discusiones, goles, nunca hubo problemas”. 
Caso 3: “Tenía una buena relación con mi 
padre, siempre me ha apoyado, mi relación 
con mi padre era hermosa, pero desde niña 
no vivo con mi mamá, pero tampoco es que 
le guarde rencor”. 
Caso 4: “Mi papi, mi mami nunca nos 
pegaba, mis padres eran muy buena gente 
como vivíamos en el campo, ellos siempre 
me cuidaban”. 

Regla: Patrones de 
vinculación afectiva 
desarrollados con figuras 
parentales 
Memo: Se denotan 
diversas experiencias 
subjetivas parentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza 
Relacional (CR) 

Caso 1 “En mi primer compromiso el me 
saco del ambiente de la vida, me honro, pero 
no me gustaba porque él era bien mayor a 
mí, pero si fue bueno conmigo, nos 
separamos porque tenía problemas con su 
expareja y su familia”. “En mi segundo 
compromiso duré diez años de relación, pero 
sí sufrí de maltrato psicológico y 
personalmente, cuando estaba con él no 
ejercía el trabajo del sexo, pero cuando nos 
separamos otra vez volví a la vida”. 
Caso 2: “Cuando me fui a vivir con mi 
pareja tuve una vida diferente fue pésima 
eran golpes y balas, me disparaba, el mismo 
me mando a ejercer esa vida, con él viví 
cuatro años”. “Con mi segundo compromiso 
también hubo maltrato, era agresivo, me 
disparó en la pierna, cuando no salía rápido 
me maltrataba”. “Tuve otro compromiso fue 
excelente fue diferente el trato y todo, aun 
así, ejercía la vida cuando estaba con él”. 
Caso 3: “Si tengo pareja la relación es 
chévere, llevamos 4 meses, confío en él, 
pero soy desconfiada en que llegue hacerles 
daño a mis hijos, nietos. ̈  “Tengo un anterior 
matrimonio, pero no me llevo bien con el 
papá de mis hijos, una mala relación, tuve 3 
hijos y mi hijo me lo mataron, caí en el 
alcohol y droga, lo quiero bajo tierra al papá 
de mis hijos”. 
Caso 4: “El papa de mis hijos falleció hace 
9 años, era el mejor hombre, buena relación 
desde que murió no tengo ni quiero pareja, 
al fallecer mi esposo me sentí tan mal porque 
él me pedía casarme con él, pero me 

Regla: Capacidad de 
apertura emocional basada 
en experiencias previas 
Memo: Se destaca 
maltrato físico y existencia 
de distintos compromisos. 
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arrepiento de no haberlo hecho, yo lo 
amaba¨ 

  
  
  
  
Patrón de 

repetición vincular 

de pareja 

  

Caso 1 “Cuando tuve mi segundo 
compromiso en la vejez aguanté diez años 
de maltrato psicológico y personalmente”. 
Caso 2: “Cuando tuve mi segundo 
compromiso se repitió lo mismo el maltrato, 
me insultaba, era agresivo, disparaba, pero 
esto cambió cuando tuve otro compromiso 
ya no me deje”. 
Caso 3: “Mi actual pareja es un buen 
hombre me sacó de la calle” 
Caso 4: “Aún siento dolor por la muerte de 
mi esposo, no quiero estar con nadie porque 
él era un buen hombre”. 

Regla: Transmisión de 
estilos de vinculación 
Memo: Tendencia de 
repetir patrones anteriores 
al seleccionar pareja. 
  

 

Tema: Estrategias emocional 

Categoría y código Unidad de análisis Regla y Memo 

   
  
  
  
  
  
  
Mecanismos de 

Afrontamiento 

(MA) 

  

Caso 1: “Con mis amigas del trabajo que 
son pocas nos apoyamos, nos damos 
fuerza, nos apoyamos mutuamente en los 
problemas que tenemos, en Plaperts me 
han ayudado bastante moral, psicológica”. 
Caso 2: “Cuando tengo algún problema, 
hablo con una de mis compañeras de 
Plaperts, me pongo a llorar, se reúnen 
todas y me ayudan a tranquilizarme”. 
Caso 3: “No confió ni en mis calzones” 
“Soy una persona directa, me gusta ser 
amigable y ayudar a los demás, mis hijos 
son como mis amigos, confían en mí, me 
gusta arreglar mis problemas sola” 
“Resolver sola los problemas”. 
Caso 4: “Confío en Dios, tengo el apoyo 
de mi hermana que pertenece aquí en 
Plaperts, ella me trajo y me ayudó mucho 
porque yo estaba triste”. 

Regla: Identificación de 
recursos emocionales y 
sociales 
Memo: Desarrollo de 
diversas estrategias: 
afrontar las adversidades, 
búsqueda de apoyo y 
resolución individual de 
sus conflictos. 

Ruptura Emocional 

(RE) 

Caso 1: “En mi primer compromiso no me 
afectó mucho porque solo estuve tres años 
con él a pesar de que tuve mis hijos igual 
me seguía apoyando con ellos”. 
“En mi segundo compromiso si me afectó 
bastante que hasta tuve que ir con la 
psicóloga de Plaperts que me ofrecieron 
ayuda, porque me maltrataba 
psicológicamente, me insultaba, 
menosprecia, gritaba”. 
Caso 2: “En mis dos compromisos yo 
misma decidí terminar porque me 
maltrataban y yo ya estaba cansada de esa 
vida, así que no me dolió”. “En mi último 
compromiso sí, porque fueron diez años, 
aparte que él está en otro país, hace poco 

Regla: Procesos de duelo 
y recuperación emocional 
Memo: Se evidenció 
distintos efectos de 
rupturas, separaciones sin 
afección emocional, hasta 
separaciones que 
requirieron apoyo 
psicológico posterior. 
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me enteré de que a mi hija le tocaba, 
entonces él está denunciado, si me dolió 
porque yo pensé que era un hombre bueno, 
no quería que trabaje, ahora ando 
deprimida, triste”. 
Caso 3: “Me separe de mi esposo porque 
ya no nos entendíamos, hubo golpes e 
insultos hasta que me canse” 
Caso 4: “Cuando falleció mi esposo me 
sentí devastada, porque lo amaba mucho”. 

  
  
  
  
  
  
Regulación 

Emocional (REG) 

  

Caso 1: “He aprendido llevar mis 
problemas sola, desde que ingrese a 
Plaperts me gusta venir a escuchar las 
charlas porque me motivan y aprendo un 
poquito más, también se conversar con la 
psicóloga me da ánimos”. 
Caso 2: “Cuando estoy mal, deprimida, si 
busco ayuda, aquí en Plaperts me ayudan 
bastante con la psicóloga, mis compañeras 
me dan fuerza, me van a buscar cuando no 
vengo a trabajar”. 
Caso 3: “Me gusta estar sola pero mis 
hijos siempre están apoyándome, ellos 
saben en qué trabaja, pero me siento bien 
porque ellos entienden eso”. 
Caso 4: “Prefiero estar sola, ya no puedo 
compartir ni con mis hijos, solo vivo con 
mi nieto que es quién está conmigo 
siempre, lo amo mucho”.  “No converso ni 
con los vecinos por temor, solo visitó 
Plaperts ya que mis amiguitas están aquí .̈ 

Regla: Capacidad de 
autorregulación y 
búsqueda de apoyo 
Memo: Búsqueda de 
apoyo de distintas maneras 
y regulación de estado 
emocional. 
  

  
  
  
  
  
Autovaloración 

(AV) 

Caso 1: “Si me quiero, yo misma trato de 
animarme, me doy mis abrazos, cuando 
estoy con mis nietas me pongo feliz son 
cariñosas conmigo”. 
Caso 2: “Yo misma me he preparado en 
esta fundación con la autoestima bien alta 
para seguir en adelante, yo misma me 
quiero, me doy ánimos”. 
Caso 3: “Yo me amo mucho, soy única 
como no voy a amarme si soy una 
guerrera, madre y padre para mis hijos”. 
Caso 4: “A veces triste y a veces feliz”. 

Regla: Impacto del trabajo 
en la autoestima 
Memo: Las entrevistadas 
tratan de mantener una 
imagen positiva hacia sí 
mismas. 

 

Tema: Afectación emocional 

Categoría y código Unidad de análisis Regla y Memo 

   

  

 

Tristeza (TR) 

  

Caso 1: “Me sentía triste porque no 
pude llevarme bien con mi padre”. 
Caso 2: “Cuando fui a vivir con mi 
pareja, ya no era lo mismo, él me 
golpeaba, me maltrataba y al ver 
que venía del campo de una familia 
humilde y pasar a otra vida me 
sentía mal, me ponía a llorar”. 

Regla: Manifestación de dolor 
emocional a través de 
experiencias personales de 
pérdida y conflicto 
Memo: Diferentes causas de 
tristeza emocional, teniendo 
sus raíces en relaciones 
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Caso 3: “Estoy triste porque perdí a 
mi hijo hace poco y lo extraño 
mucho a mi niño lindo, me lo 
mataron”. 
Caso 4: “Me siento triste por no 
haber cumplido el sueño de mi 
marido de casarnos, viviré con eso 
toda mi vida”. 

familiares complejas, pérdidas 
significativas, entre otros. 

 

 

 

Ansiedad (A) 

Caso 1: “Creo que en algún tiempo 
si hubiera tenido principios de 
ansiedad, pero con la ayuda de la 
fundación y de la psicóloga he 
podido salir adelante, es como mi 
segundo hogar, aquí encuentro 
apoyo”. 
Caso 2: “Tuve una infancia 
tranquila, pero mis relaciones 
fueron fatales; mi última pareja me 
dejo muy mal que hay días que no 
puedo dormir porque fueron 10 
años y cuando mi niña tuvo 8 años 
me contaba que él le tocaba las 
piernas y eso me causo mucho 
daño, ahora estoy luchando para 
meterlo preso”. 
Caso 3: “Tengo problemas con 
otras mujeres, usted sabe que este 
trabajo es la envidia, las peleas 
porque quieren tener a los clientes, 
ya llevo 30 años en la calle siempre 
hay peleas con otras y eso me 
genera temor”. 
Caso 4: “No puedo salir tranquila 
porque mi hija es mujer de un 
delincuente ya no la visito por 
temor, ni ella me visita, además 
tengo a mi hijo preso y eso me tiene 
mal”. 

Regla: Manifestación de 
ansiedad derivada de 
experiencias traumáticas y 
contextos de vulnerabilidad 
Memo: Múltiples fuentes de 
ansiedad, como relaciones 
interpersonales conflictivas, 
experiencias de violencia, 
temores por la seguridad 
personal y familiar, y 
situaciones de alta 
vulnerabilidad social. 

 
 
Trauma (TRA) 
  

Caso 1: “Yo viví un pasado feo 
con mis padres y que se repite en 
mi última relación si me causo un 
trauma porque a veces veo que la 
pareja de alguien le pega o les grita, 
me pongo muy mal”. 
Caso 2: “Tenía miedo de volver a 
tener una pareja por mi pasado, que 
no tuve buenas relaciones con mis 
exparejas y que pueda ocurrir lo 
mismo”. 
Caso 3: “Mi actual pareja me sacó 
del trabajo porque no quiere que 
trabaje en esto y pues me siento 
bien, aunque no puedo dejar de 
trabajar, trabajo calladito de él 

Regla: Choque emocional que 
puede ser provocado por un 
evento estresante o 
amenazante 
Memo: Las entrevistas revelan 
cómo las experiencias 
traumáticas pasadas 
condicionan las relaciones 
actuales, generando miedo, 
desconfianza y vulnerabilidad. 
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porque luego me va a dejar y de 
dónde voy a sacar plata”. 
Caso 4: “Vivo arrepentida de 
nunca casarme con mi pareja, cada 
vez lloró porque no lo puedo 
olvidar porque lo amaba, siento que 
eso me atormenta .... lloro todos los 
días porque tengo miedo de que 
maten a mi hija”. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

En el presente apartado se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la metodología diseñada para este estudio, se trabajó con un grupo de 

trabajadoras del sexo pertenecientes a la Plataforma Latinoamericana de Personas que 

Ejercen el Trabajo Sexual  (PLAPERTS), empleando una entrevista semi estructurada 

diseñada para explorar las experiencias y vivencias emocionales de las participantes, 

complementada de la escala Adult Attachment Scale (AAS), la cual permitió identificar 

y caracterizar los estilos de apego presentes. Los resultados fueron divididos en tres 

categorías principales, siendo: relación de apego temprano, estrategias emocionales y 

afectación emocional.  

4.1.1 Relación de apego temprano 

De acuerdo con Becerril y Álvarez (2012) manifiestan que el apego es la manera en que 

las personas establecen vínculos emocionales, iniciando la relación entre el infante y su 

cuidador durante los primeros años de vida, este vínculo es trascendente para el desarrollo 

emocional, social y cognitivo del infante. En el estudio de los indicadores de la relación 

de apego temprano afloran tres categorías: Relación parental, confianza relacional y 

patrón de repetición vincular de pareja.  

En la primera categoría dominada, relación parental se refiere al vínculo hacia las 

figuras paternas que es fundamental para el desarrollo emocional de la persona (Quicios, 

2023). En base a las entrevistas: Caso 1: “Tenía bastantes problemas con mi papá ... .me 

votaba de la casa”. Caso 2: “Con mis padres nos llevábamos bien .... nunca hubo 

problemas”. Caso 3: “Tenía una buena relación con mi padre ... .mi relación con mi padre 

era hermosa…”. Caso 4: “Mi papi, mi mami nunca nos pegaba .... ellos siempre me 

cuidaban”. Los resultados muestran una marcada variabilidad en las experiencias 

parentales, mientras, un participante reporta maltrato psicológico y ausencia materna 

temprana, los demás describen relaciones positivas caracterizadas por el buen trato, apoyo 

y cuidado.   

Además, como parte complementaria se reflejan los resultados de la escala Adult 

Attachment Scale (AAS), que indican lo siguiente: Caso 1: 17 (apego seguro); Caso 2: 

24 (apego seguro); Caso 3: 24 (apego ansioso ambivalente); Caso 4: 13 (apego evitativo).  
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Por lo tanto, la confianza relacional, según Kleinert et al. (2020) mencionan que es la 

actitud, basada en una conexión sólida, mutua, lealtad, emocional de confianza 

compartidas las vivencias de relación. En base a las entrevistas: Caso 1 “En mi primer 

compromiso él me sacó del ambiente de la vida…. sí fue bueno conmigo, nos separamos 

porque tenía problemas con su expareja y su familia” y “en mi segundo compromiso duré 

diez años…. sufrí de maltrato psicológico y personalmente…”. Caso 2: “Cuando me fui 

a vivir con mi pareja tuve una vida diferente fue pésima eran golpes y balas…”. “Con mi 

segundo compromiso también hubo maltrato…”. “Tuve otro compromiso fue excelente 

fue diferente el trato y todo, aun así, ejercía la vida cuando estaba con él”. Caso 3: “Si 

tengo pareja la relación es chévere… soy desconfiada de que llegue a hacerles daño a mis 

hijos, nietos”. “Tengo un anterior matrimonio…. tuve una mala relación…”. Caso 4: “El 

papá de mis hijos falleció hace 9 años, era el mejor hombre .... yo lo amaba”. Se destacó 

en ciertos casos el maltrato físico, además de la existencia de distintos compromisos de 

pareja.  

De igual manera, el patrón de repetición vincular de pareja según Martínez y Torres 

(2023) reflejan cómo los sujetos inconscientemente optan por elegir parejas con 

características similares de las relaciones pasadas. En base a las entrevistas: Caso 1 

“Cuando tuve mi segundo compromiso…. aguanté diez años de maltrato psicológico y 

personalmente”. Caso 2: “Cuando tuve mi segundo compromiso se repitió lo mismo el 

maltrato…”. Caso 3: “Mi actual pareja es un buen hombre me sacó de la calle” Caso 4: 

“Aún siento dolor por la muerte de mi esposo, no quiero estar con nadie porque él era un 

buen hombre”. Se observó que existe una tendencia a repetir patrones previos al momento 

de elegir pareja.  

4.1.2. Estrategias emocionales 

Al explorar las estrategias emocionales, Martínez et al. (2011) mencionan que son 

mecanismos de afrontamiento orientados a la reflexión y resolución de conflictos; en 

donde, surgieron las siguientes categorías: mecanismo de afrontamiento, ruptura 

emocional, regulación emocional y autovaloración. La categoría mecanismo de 

afrontamiento se refiere a que son estrategias psicológicas que la persona utiliza para 

enfrentar situaciones estresantes (Macias et al., 2013).  

De acuerdo con la teoría los participantes aluden: Caso 1: “Con mis amigas del trabajo 

que son pocas nos apoyamos…. en Plaperts me han ayudado bastante moral, psicológica”. 
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Caso 2: “Cuando tengo algún problema, hablo con una de mis compañeras…. me ayudan 

a tranquilizarme”. Caso 3: “No confió ni en mis calzones” “Soy una persona directa…. 

me gusta arreglar mis problemas sola”. “Resolver sola los problemas”. Caso 4: “Confío 

en Dios…. mi hermana que pertenece aquí en Plaperts, ella me trajo y me ayudó mucho 

porque yo estaba triste”. Los resultados muestran diversas estrategias para afrontar las 

adversidades, desde la búsqueda de grupos de apoyo, hasta la resolución individual de sus 

conflictos.  

En cuanto a la ruptura emocional, una de las relaciones más significativas para el 

individuo es el de la pareja, pudiendo convertirse en una ruptura de estrés, malestar 

general, afectando la salud física y mental del sujeto (Márquez y del Castillo, 2017). Caso 

1: “En mi primer compromiso no me afectó mucho…. me seguía apoyando con ellos”. 

“En mi segundo compromiso sí me afectó bastante…. me maltrataba psicológicamente, 

me insultaba, menosprecia, gritaba”. Caso 2: “En mis dos compromisos yo misma decidí 

terminar…. no me dolió”. “En mi último compromiso…. si me dolió…. ahora ando 

deprimida, triste”. Caso 3: “Me separé de mi esposo…. hubo golpes e insultos hasta que 

me canse”. Caso 4: “Cuando falleció mi esposo me sentí devastada, porque lo amaba 

mucho”. Los resultados muestran que, cada ruptura afectó de distinta manera desde 

separaciones sin afección emocional, hasta separaciones que requirieron apoyo 

psicológico posterior.  

Así mismo, la regulación emocional, de acuerdo Jimeno y López (2019) las personas no 

solo experimentan emociones, sino que también son capaces de gestionarlas, enfrentado 

a ellas y sus efectos. Caso 1: “He aprendido a llevar mis problemas sola…. me gusta venir 

a escuchar las charlas porque me motivan…”. Caso 2: “Cuando estoy mal, deprimida…. 

mis compañeras me dan fuerza…”. Caso 3: “Me gusta estar sola pero mis hijos siempre 

están apoyándome…”. Caso 4: “Prefiero estar sola…. solo vivo con mi nieto que es quién 

está conmigo siempre, lo amo mucho”. “No converso ni con los vecinos por temor, solo 

visitó Plaperts ya que mis amiguitas están aquí”. Manifiestan que, ante las adversidades, 

las entrevistadas buscan apoyo de distintas maneras, con la finalidad de regular su estado 

emocional, principalmente se destaca el hecho de que buscan apoyo en la comunidad.  

En este sentido, la autovaloración puede manifestarse siendo positiva o negativa, es 

fundamental para fortalecer la resiliencia y promover el bienestar emocional fomentando 

una autocrítica constructiva atribuyendo al desarrollo personal (Gancino y Eugenio, 

2022). Caso 1: “Si me quiero…. cuando estoy con mis nietas me pongo feliz son cariñosas 
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conmigo”. Caso 2: “Yo misma me he preparado…. con la autoestima bien alta…”. Caso 

3: “Yo me amo mucho…. soy una guerrera, madre y padre para mis hijos”. Caso 4: “A 

veces triste y a veces feliz”. A pesar de las situaciones adversas, las participantes del 

estudio se esfuerzan por mantener una visión positiva de su propia identidad, destacando 

su resiliencia frente a las dificultades.  

4.1.3. Afectación emocional 

Al hablar sobre la afectación emocional, manifiestan que son emociones negativas que 

suelen aparecer de distintas formas, de manera simultánea o mixta ante factores de alto 

estrés (Marcillo-Carvajal et al., 2024). Se encontraron las siguientes categorías: tristeza, 

ansiedad, trauma. La categoría de tristeza se manifiesta como parte de las emociones, 

teniendo sentimientos de soledad, falta de confianza, desmotivación, pesimismo y 

desánimo (Cuervo e Izzedin, 2007).  

De acuerdo con lo anterior los casos mencionan: Caso 1: “Me sentía triste porque no pude 

llevarme bien con mi padre”. Caso 2: “Cuando fui a vivir con mi pareja…. él me golpeaba, 

me maltrataba…. me sentía mal, me ponía a llorar”. Caso 3: “Estoy triste porque perdí a 

mi hijo hace poco y lo extraño mucho a mi niño lindo, me lo mataron”. Caso 4: “Me 

siento triste por no haber cumplido el sueño de mi marido de casarnos, viviré con eso toda 

mi vida”. Se logra evidenciar diferentes causas de tristeza emocional, teniendo sus raíces 

en relaciones familiares complejas, pérdidas significativas, entre otros. Evidenciando 

cómo estos eventos han impactado directamente su bienestar emocional.  

En cuanto a la ansiedad, afectan tanto a nivel psicológico, conductual que pueden 

provocar cambios en las acciones de las personas, como la evitación de situaciones 

estresantes o dificultad para afrontar desafíos (Fernández et al, 2012). En cuanto a los 

casos: Caso 1: “…hubiera tenido principios de ansiedad, pero con la ayuda de la 

fundación y de la psicóloga he podido salir adelante…”. Caso 2: “Tuve una infancia 

tranquila, pero mis relaciones fueron fatales; mi última pareja me dejó muy mal…”. Caso 

3: “Tengo problemas con otras mujeres, usted sabe que este trabajo es la envidia, las 

peleas porque quieren tener a los clientes…”. Caso 4: “No puedo salir tranquila porque 

mi hija es mujer de un delincuente…. tengo a mi hijo preso y eso me tiene mal”. Se 

identificaron diversas fuentes de ansiedad, entre las que destacan las relaciones 

interpersonales conflictivas, experiencias de violencia, temores por la seguridad personal 

y familiar, y situaciones de alta vulnerabilidad social.  
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Por otro lado, el trauma se describe como una vivencia que representa un riesgo para la 

integridad del individuo, ya sea en el aspecto físico o psicológico, que excede su habilidad 

para manejar la situación, lo que provoca efectos patológicos persistentes en su estructura 

mental (Guerrero-Velázquez, 2023). En cuanto a los casos: Caso 1: “Yo viví un pasado 

feo con mis padres y que se repite en mi última relación si me causo un trauma porque a 

veces veo que la pareja de alguien le pega o les grita, me pongo muy mal”. Caso 2: “Tenía 

miedo de volver a tener una pareja por mi pasado, que no tuve buenas relaciones con mis 

exparejas y que pueda ocurrir lo mismo”. Caso 3: “Mi actual pareja me sacó del trabajo 

porque no quiere que trabaje en esto y pues me siento bien…”. Caso 4: “Vivo arrepentida 

de nunca casarme con mi pareja, cada vez lloró porque no lo puedo olvidar porque lo 

amaba, siento que eso me atormenta .... lloro todos los días porque tengo miedo de que 

maten a mi hija”. Se identificaron diferentes relatos en como el trauma influye en la vida 

afectando su bienestar emocional, algunas participantes experimentan miedo y angustia 

ante la posibilidad de repetir patrones dañinos, otras han interiorizado el control de su 

pareja o viven con sentimientos de arrepentimiento y culpa. 
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CONCLUSIONES 

 

● El estilo de apego predominante en las trabajadoras del sexo en el presente estudio 

ha sido el apego ansioso-ambivalente, esto se debe a que sus experiencias 

familiares y personales vividas, que fueron negativas y permisivas.  

 

● En relación con la afectación emocional, se puede decir que las participantes que 

presentaron apego ansioso-ambivalente y el apego evitativo tuvieron mayor 

afectación emocional, mostrando más ansiedad, tristeza, miedo al abandono e 

inestabilidad emocional repercutiendo en su autonomía, autoestima, regulación  

emocional y desconfianza en los demás. Mientras que la participante con apego 

seguro presentó una visión más positiva de su vida y del futuro, un buen 

autoconcepto y de sus capacidades ante las adversidades.  
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RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda que las trabajadoras del sexo, independientemente de su estilo de 

apego, busquen atención psicológica para fomentar los recursos personales y 

abordar problemas personales para asegurar su bienestar psicológico y emocional.  

 

● Se requiere que el Ministerio de Salud Pública, implemente y desarrolle talleres 

en torno a la enseñanza de estrategias de afrontamiento para que las trabajadoras 

del sexo puedan mantener relaciones interpersonales sanas y enfrentar a las 

adversidades de manera asertiva y óptima, favoreciendo el crecimiento personal.  

 

● Finalmente, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social puedan crear 

espacios seguros para las trabajadoras del sexo con el fin de que se pueda abordar 

de manera integral la problemática.  
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ANEXOS 

ANEXO A: ACEPTACIÓN 
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ANEXO B: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
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ANEXO C: ENTREVISTA 
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ANEXO D: ESCALA DE ADULT ATTACHMENT SCAL 

 



 

 

ANEXO E: TRIANGULACIÓN 
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