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RESUMEN

La investigación sobre las representaciones sociales de las sobrevivientes de trata 
con fines de explotación sexual y de quienes administran justicia y asumen su 
tutela y cuidado aporta información sobre su impacto en la vida después del res-
cate. La centralidad del prejuicio respecto a la explotación sexual es un elemento 
común entre todos los actores. Otro elemento común es el traslado parcial de 
la responsabilidad del delito hacia la sobreviviente y sus familias, culpando a las 
primeras por su conducta y a las segundas por su negligencia en el cuidado. Se 
individualiza las responsabilidades y se despolitiza el tema, liberando al Estado de 
su responsabilidad por generar condiciones propiciadoras para la trata de perso-
nas. Luego de su rescate una nueva relación asimétrica de poder las subordina y 
revictimiza al limitar sus derechos humanos bajo el argumento de protegerlas.

Palabras claves: Explotación sexual, derechos humanos, víctima

ABSTRACT

Research on the social representations of survivors of trafficking for sexual ex-
ploitation and of those who administer justice and assume their guardianship 
and care provides information on their impact on life after rescue. The centrality 
of prejudice regarding sexual exploitation is a common element among all the 
actors. Another common element is the partial transfer of responsibility for the 
crime to the survivor and their families, blaming the former for their behavior and 
the latter for their carelessness. Responsibilities are individualized and the issue 
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is depoliticized, freeing the State from its responsibility for generating conditions 
that are conducive to human trafficking. After their rescue, a new asymmetric 
power relationship subordinates and revictimizes them by limiting their human 
rights under the argument of protecting them.

Keywords: Sexual exploitation, human rights, victim

1. INTRODUCCIÓN

Madre de Dios es la región peruana que más atención atrae en materia de dete-
rioro del medioambiente y violación de derechos humanos relacionados con la 
minería ilegal e informal de oro en el Perú. En este contexto de economía crimi-
nal, la trata de personas con fines de explotación sexual conduce a las formas más 
extremas de servidumbre y, en general, a la violación de derechos de las mujeres. 
En Madre de Dios, la trata se vincula a procesos migratorios laborales provenien-
tes de las regiones Cusco y Puno principalmente, territorios altoandinos del Sur 
del Perú. Muchas mujeres víctimas de trata pueden, inicialmente, necesitar un 
medio de vida y para ello emigran en búsqueda de trabajo, pero aprovechando 
esa situación, son orilladas a prestar servicios sexuales a cambio de suplir sus ne-
cesidades, para luego encontrar que tienen un limitado control sobre sus decisio-
nes y que han sido insertas en un entorno violento y de criminalidad (Long, 2004). 
El artículo contiene los principales resultados de una investigación que abordó 
comprensivamente el discurso de los actores que confluyen en un Centro de Aco-
gida Residencial (CARE), específicamente en el proceso de atención a las sobrevi-
vientes de trata de personas con fines de explotación sexual, en la ruta de la trata 
que involucra a Cusco y Puno, y que tiene como destino a Madre de Dios. 

De acuerdo con las estadísticas reportadas por la Polícía Nacional del Perú, entre 
el año 2017 y el 2020 se reportaron un total de 2184 víctimas, de las cuales 86% 
eran mujeres. De ellas, 17% (326) eran niñas o adolescentes. Es necesario señalar 
que estas cifras no representan el universo total de los casos, pues la naturaleza 
oculta del fenómeno disminuye la magnitud real del problema (Mininter, 2021).

En el marco de las acciones para combatir este delito y atender a las sobrevivien-
tes del mismo, se encuentran los Centros de Acogida Residencial Especializados 
(CARE). Estos espacios acogen a menores de 18 años que han sido víctimas de 
trata con la finalidad de protegerlas y reinsertarlas socialmente; lo cual, por lo 
general, se hace con su propia familia. En la actualidad, hay siete CARE que se 
especializan en trata de personas y acogen casi exclusivamente a mujeres. Están 
ubicados en las regiones de Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios y Puno. Entre los 
años 2019 y 2020 se atendieron 264 casos de trata, siendo el 95% (252) mujeres 
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(Mininter, 2021).

El estudio se realizó en torno a tres CARE ubicados en las regiones de Cusco, Puno 
y Madre de Dios. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad a 38 
personas: 27 servidores del sistema de atención integral y de justicia 11 sobre-
vivientes. Asimismo, se realizó una revisión documental de tres sentencias judi-
ciales emitidas en casos delitos de trata de personas con fines de explotación 
sexual en Madre de Dios, zona de explotación de la ruta analizada. El diseño de 
herramientas de recolección de información y el procesamiento y análisis de esta, 
se enfocó en captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas y a 
su contexto en relación con el delito de la trata de personas, a sus víctimas y a la 
explotación sexual. 

La investigación se centró en el análisis de las representaciones sociales (en ade-
lante RS) que se construyen en torno al delito. Esto permitió identificar discursos 
que sostienen y legitiman prácticas en los sistemas de atención integral y de jus-
ticia que pueden ser inadecuadas y atentar contra el ejercicio de derechos huma-
nos de las sobrevivientes, sea por acción u omisión, afectando negativamente sus 
proyectos de vida. 

En muchos casos, el accionar de las y los servidores se sostiene sobre la base de 
prejuicios y estereotipos en torno a la explotación sexual, que terminan por limi-
tar o negar la agencia de las sobrevivientes, desconocer sus derechos e incluso 
responsabilizarlas, al menos parcialmente, por su situación de explotación. 

Entre los principales hallazgos y conclusiones se tiene la persistencia de la doctri-
na de situación irregular que considera a las víctimas como objeto de protección 
y no como sujetos de derechos, lo que signa una relación cambiante, dual y de 
subordinación de las protegidas con sus protectoras. Los rezagos de este enfoque 
constituyen el contexto en el que se traslada parcialmente la responsabilidad de 
la ocurrencia del delito a las víctimas y sus familias, con la consecuente individua-
lización y despolitización del problema, a lo cual se suma la omisión del trasfondo 
de género en la trata de personas. 

Un dato relevante respecto de las representaciones sociales de los distintos ac-
tores es que son ambivalentes y contradictorias, y que se adecuan en función de 
la necesidad de justificar sus acciones y las limitaciones del sistema. No somos 
ajenas a que la formación profesional, cultural, política y económica de las in-
vestigadoras también está marcando tanto los hallazgos como la interpretación 
que hacemos de los mismos. Somos también conscientes de que se trata de un 
estudio de caso, y sus conclusiones no son generalizables, pero sí creemos que 
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son un aporte al diálogo nacional sobre la materia, particularmente para afinar las 
prácticas relacionadas con los derechos humanos de las sobrevivientes. 

2. TRASLADO DE RESPONSABILIDAD A LA VÍCTIMA

En el contexto del rescate y atención a las víctimas de trata de personas, se obser-
va que estas suelen no reconocer que fueron afectadas por este delito, alejándose 
de las expectativas de los servidores de encontrar una víctima ideal, es decir, una 
persona sumisa que agradezca su rescate. Frente a la actitud de rechazo de ayuda, 
las y los servidores interpretan que, en cierto sentido, las víctimas “quieren estar 
ahí” o “están acostumbradas”. 

Al asumir que existen víctimas que “quieren estar ahí”, se termina por estable-
cer que hay dos tipos de víctimas: legítimas y “en duda”, siendo las primeras las 
menores de edad y las víctimas que estuvieron sujetas a situaciones coercitivas 
visibles, mientras que las mayores de edad, que no las hayan sufrido y no se reco-
nozcan como víctimas, están ahí por decisión propia. Es decir, se deja entrever un 
traslado parcial de la responsabilidad del delito a las propias víctimas por parte de 
las y los servidores, lo cual es asumido por las propias víctimas.
Los medios de subordinación pueden ser sutiles y confusos, oscilan entre las ame-
nazas y el aprovechamiento de vulnerabilidades como, por ejemplo, suplir nece-
sidades básicas de alimentación y vivienda e incluso proveerles de liquidez eco-
nómica. La satisfacción de sus carencias básicas es valorada por las sobrevivientes 
e impide que se reconozcan como víctimas y que adviertan que su dignidad está 
siendo menoscabada.

Sin embargo, es de notar que respecto a la RS sobre pobreza sucede lo mismo que 
con otros temas: existe en una misma persona una mirada ambivalente y hasta 
contradictoria. Si bien las y los servidores identifican a la pobreza como un factor 
propiciatorio, esta se invisibiliza frente a la responsabilidad que le atribuyen a 
la irreflexión de la víctima o de su familia. No existe un análisis claro respecto al 
peso de la pobreza como factor decisivo en la trata de personas, quedando como 
un cabo suelto. El impacto de la pobreza en la vida después del rescate es relati-
vizada y hasta frivolizada al sostener juicios de valor como que las sobrevivientes 
buscaban ganar el dinero fácil, idea que asumen las sobrevivientes. Así entre las 
autocríticas de una egresada entrevistada, señala “primeramente, no es buscar 
dinero fácil”. Al describir a las sobrevivientes que regresan a los lugares de explo-
tación, una de las entrevistadas refiere que se “convencen de no tener dinero”5 

5 Entrevista a mujer, 35 años, sistema de atención integral.
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3. INCOMPRENSIÓN DEL TRASFONDO DE GÉNERO EN LA TRATA DE PERSONAS Y 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

La RS de la trata de personas, que traslada parcialmente la responsabilidad del de-
lito a las sobrevivientes, tampoco repara en la profunda relación con la condición 
de género que compone la vulnerabilidad de las víctimas. Los roles estereotípicos 
de género, las relaciones desiguales y la violencia basada en el género son condi-
cionantes innegables de la trata de personas, más aún cuando su fin es la explota-
ción sexual. Sin embargo, este aspecto es minimizado o, en otros casos, ignorado 
en las representaciones del delito. 

Al consultar a las/los entrevistados sobre por qué la gran mayoría de víctimas de 
trata son mujeres (86 % de acuerdo con el MININTER ), pocos son quienes reco-
nocen su motivo desde un enfoque de género. No se observó a lo largo de las 
entrevistas un cuestionamiento a los mandatos de masculinidad que llevan a los 
clientes explotadores a probar su virilidad ante sus compañeros de trabajo com-
prando los servicios sexuales de mujeres jóvenes –de la edad de sus hermanas 
menores o de sus hijas– para exhibirlas como trofeo en la especie de circo romano 
en el que se convierten las pistas de baile de los bares.

La culpa y la autocensura están presentes en las RS sobre la explotación sexual 
que tienen las adolescentes sobrevivientes. Nótese la alusión que hace la sobre-
viviente sobre que “había hecho mal”. 
“Me han dicho, te estamos llevando a un hogar, yo sabía que, porque había hecho 
mal, que estaba mal lo que estaba haciendo antes” (sobreviviente 16 años).

4. EFECTOS EN LAS PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL

Es este contexto, de traslado de responsabilidad a las víctimas que no responden 
al estereotipo de víctima ideal o sumisa, el que explica la adopción de medidas de 
control sobre las sobrevivientes al ingresar a los CARE. Así, medidas que pueden 
cruzar la línea de la protección hacia la afectación de sus derechos humanos, son 
tomadas particularmente en el primer mes de ingreso al sistema de cuidado, res-
tringiendo sus comunicaciones y libertad de movilización.  

Al trasladar parcialmente la responsabilidad a las víctimas, se traza el camino para 
que, por un lado, la atención a las sobrevivientes menores de edad sea restrictiva 
y de subordinación y, por el otro, en el caso de las mayores de edad, sea de im-
punidad. 
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Las y los servidores explican que las víctimas que no se autorreconocen como tal 
suelen rechazar la intervención del Estado:

“Ellas rechazan este tipo de operativos para rescatar a víctimas. Ellas como que 
se consideran trabajadoras, y de esa forma generan un ingreso económico, ¿no? 
Entonces rechazan. Ellas pues, no, no van a esperar. Como les decía en el caso que 
nos ocurrió que estuvo tres días, simplemente ellas escapan al menor descontrol 
o al menor descuido de la policía o de los CARE, ellos, ellas escapan innatamente, 
¿no?” (hombre, 42 años, sistema de justicia).
Los servidores de los CARE describen como un “reto” trabajar con las víctimas 
que no se autorreconocen, pues “rechazan la intervención del Estado” que, según 
ellas, interfiere en su proyecto de desarrollo personal”6. Asimismo, explican que 
este tipo de víctimas “no se sienten rescatadas, sino atacadas”7. Señalan que “no 
son colaborativas”8 con los procesos, son quienes escapan de los CARE para, a 
veces, retornar a los lugares de explotación. Frente a esta situación narran que 
intentan “concientizarlas”. Sin embargo, la mayoría de las veces no tienen éxito en 
este trabajo de concientización. Explican:
“En aquellas víctimas que no se consideran como víctimas no buscan de ello, sim-
plemente no va a participar por decisión, va a alejarse o simplemente no va a 
aceptar ningún servicio del Estado, porque no se considera como tal (…) no se ve 
la colaboración propiamente de estas víctimas mayores de edad” (mujer, 35 años, 
sistema legal).
No se observa, de parte de las y los entrevistados, una lectura autocrítica de la 
situación respecto a lo que el programa estatal les ofrece para su estadía en el 
CARE y para su reinserción. 

Destaca, entre los hallazgos, que la dimensión sexual de la explotación sea el cen-
tro de indignación y que no sea la explotación en sí misma la que se rechaza con  
intensidad. No existe la misma fuerza en el rechazo a la trata con fines de explo-
tación laboral, en la que también la víctima es cosificada. Se observa, incluso, que 
el trabajo precario es representado de manera idealizada, al definirlo como una 
opción de progreso de las/los trabajadores en un mercado de pocas oportunida-
des. La valoración mayor de un tipo de explotación respecto a la otra, termina ses-
gando la respuesta de un sistema que no resulta competente para sentar nuevas 
bases para el desarrollo del proyecto de vida de la sobreviviente. 

Lo cierto es que ni el rescate, ni la estadía en el CARE, mejoran la situación econó-
mica de las adolescentes rescatadas como se observa en el análisis de la situación 
de las sobrevivientes egresadas entrevistadas, todas ellas siguen siendo pobres. 
6 Entrevista a hombre, 42 años, sistema de justicia.
7 Entrevista a mujer, 35 años, sistema de atención integral.
8 Entrevista a mujer, 35 años, sistema de justicia.
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Sus necesidades económicas persisten, es más, el rescate es sinónimo de una 
interrupción abrupta de sus ingresos, pues en los CARE no realizan actividades 
dedicadas a esos fines. De allí que, cuando las adolescentes egresan, vuelvan a 
buscar trabajo y es probable que encuentren alguno en condiciones más adversas 
de las que hayan vivido mientras eran víctimas de trata de personas. Es necesario 
que el sistema haga un balance sobre su postura práctica respecto a la generación 
de ingresos después del rescate y su implicancia en el nivel de adhesión de las 
sobrevivientes a la propuesta de reinserción estatal. 

“Y me acuerdo que había hecho un dibujo a lápiz y yo les había vendido mi dibujo, 
pero como era prohibido tener dinero, me decomisaron y nunca me devolvieron” 
(sobreviviente 18 años).
¿Qué rol tiene, para las víctimas, los ingresos provistos por la explotación sexual 
mediada por la trata de personas? Es una interrogante que debe ser respondida a 
través de darle voz a las sobrevivientes. Aquí un testimonio sobre por qué aban-
donan estudios y por qué salen a buscar trabajo a temprana edad. 

“Y me dolía que mis papás trabajaran en la chacra y ganaran 13 soles diarios” 
señala una de las sobrevivientes entrevistas al explicar por qué dejó sus estudios 
de dibujo: ‘Mi mamá me daba 20 soles con tanto esfuerzo y me dolía mucho que 
sea de su bolsillo y era uno de los motivos por lo cual había dejado’”. (Entrevista 
a sobreviviente, 21 años) 
La relación causal entre trata y falta de oportunidades laborales (léase pobreza) 
no ha encontrado respuesta en el servicio estatal de reinserción que hasta hoy 
carece de un componente programático orientado a la reinserción laboral y al 
empoderamiento económico de las sobrevivientes, de manera que puedan gene-
rar ingresos suficientes para evitar su retorno a una situación de trata y que les 
garantice una vida digna.

La simplificación del análisis, a partir de los estereotipos de género, que cuestio-
nan a las sobrevivientes por ser madres adolescentes, por vivir solas o por ser 
autónomas, lleva a la impunidad en los procesos judiciales, al desconocer las vul-
nerabilidades económicas y sociales y el valor que tiene para las sobrevivientes 
que se les garantice ingresos para vivir con bienestar, el cuidado de sus hijos y tres 
comidas diarias, aunque estos beneficios se den en el contexto de explotación 
sexual.

El sexo y la sexualidad son tabú, a tal punto que no verbalizan las palabras direc-
tamente. Es resaltante que, a lo largo de la investigación hayan usado eufemis-
mos como “ese tipo de actividades”, “ese trabajo”, “dicho trabajo”, “actividades 
de dama de compañía” y similares. Todo ello evidencia que todavía la sexualidad 
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es un tema oculto, que requiere ser tratado en la formación de los servidores 
públicos que trabajan violencia de género, en particular violencia sexual. El que 
la sexualidad y el sexo sean tabú se convierte en factor contribuyente para gene-
rar culpa, censura y estigmatización, aunque la intención que se verbalice sea la 
opuesta. Esta culpa, influirá en la vida futura de las sobrevivientes, que buscarán 
expiarla buscando pareja o con la maternidad.

Algunos servidores explican que no se debe tocar el tema sexual para proteger a 
las sobrevivientes de la revictimización, sustentando que hablar de ello las pue-
de lastimar.  Otros explican que no se brinda educación sexual profunda debido 
a que los CARE no cuentan con guías que incluyan información o estrategias de 
cómo abordar la sexualidad con las niñas y adolescentes. Agregan también que 
el presupuesto no es suficiente para contratar personal especializado y que las 
tutoras no tienen la formación adecuada para abordar temas de sexualidad con 
las sobrevivientes.

Por otro lado, las RS sobre lo que una adolescente debe saber sobre sexualidad 
están orientadas al objetivo de no “abrirles los ojos” hacia las relaciones sexuales. 
Asimismo, el rol de la Educación Sexual Integral (ESI) estaría circunscrito a brindar 
información sobre métodos anticonceptivos y prevención del contagio de infec-
ciones de transmisión sexual. En este sentido, argumentan que la ESI debe ser 
dirigida sólo a las adolescentes que ya han tenido relaciones sexuales, porque se 
promovería un despertar sexual prematuro. Por ello, proponen que no se brinde 
educación sexual a las víctimas de explotación laboral. 
“También se nos propone desde el sistema de administración de justica que no 
las debemos juntar con las víctimas de explotación sexual en un mismo espacio”. 
(mujer, 52 años, sistema de atención integral). 

La misma entrevistada agregó que si las otras sobrevivientes se enteraban de la 
existencia de explotación sexual se producirían consecuencias negativas.

“Ya se han empezado a contar sus cosas y sí, es verdad, ahí fue el problema, ¿no? 
porque empezó a contar todas sus vivencias que eran demasiado fuertes. Estas 
tres chicas que sí habían vivido cosas, pero no tan fuerte, ¿no? (…)  A la Fiscal le 
hablaba: Dios mío me encantaría que usted venga y se quede acá una semana 
entera si va a lograr, uno, que las chicas no cuenten sus experiencias y, otro, sepa-
rarlas, ¿no?” (mujer, 52 años, sistema de atención integral).

5. CONCLUSIONES



Humanizando el sistema de atención integral: 
del discurso político a la defensa de los derechos humanos de las sobrevivientes

133 IECOS

 ͳ El análisis de las RS en torno a la trata de personas nos muestra una faceta 
sobre la comprensión del delito que traspasa la comprensión académica o teó-
rica y trasluce experiencias propias atravesadas por estereotipos de género, la 
comprensión limitada de las brechas de desigualdad y de sus consecuencias 
en la vida de las personas, entre otros. Además, se encuentra un hilo conector 
entre las RS y las acciones de las y los servidores, pues se devela que tienen 
efecto en las acciones de protección, cuidado, acceso a justicia, reinserción 
y reparación brindadas por el Estado a las víctimas y sobrevivientes de trata.

 ͳ Desde el rescate de las víctimas se establece una nueva relación de subordi-
nación entre quienes asumen el rol de protección y las protegidas. Siendo que 
se traslada parte de la responsabilidad del delito a las víctimas, se justifica a 
partir de ello, un régimen de control y vigilancia, como el de los CARE, para 
evitar reincidencias.

 ͳ Las RS influyen en prácticas que restringen los derechos humanos de las so-
brevivientes y en resoluciones que consagran la impunidad frente al delito. 
Sin embargo, no son el único factor que influye en las decisiones de las/los 
servidores. A lo largo de la investigación se han evidenciado otros factores, 
tales como los presupuestos insuficientes para la gestión, la  falta de especia-
lización para servidores públicos en enfoques de género y derechos humanos 
específicos para la atención en trata, la inaccesibilidad territorial y el alto costo 
para el contacto con la familia y seguimiento a las sobrevivientes, y el alto nivel 
de inseguridad de las zonas de explotación en donde prima la economía ilegal, 
la corrupción y la trata de personas, entre otros. No obstante, la investigación 
evidencia que las RS forman parte de este imbricado complejo de factores que 
moldean el actuar estatal anti-trata y devela que cumplen un rol que debe ser 
tomado en cuenta, por ello destacamos nuestra  recomendación que se esta-
blezca como requisito la acreditación del personal previamente al ejercicio de 
sus funciones en materia de trata. 

 ͳ En suma, se observa que subyacen tres ideas fuerza en la comprensión del 
delito y cómo hacerle frente. Por un lado, las RS señalan a las víctimas como 
parcialmente responsables de su explotación sexual y/o de su captación para 
la trata de personas. Por otro, les conceden agencia sobre las acciones que 
son interpretadas como facilitadoras del delito, pero se la niegan y critican si 
actúan con autonomía. Se minimiza el rol de las vulnerabilidades, sean econó-
micas y relacionados con las desigualdades o estereotipos de género. Por últi-
mo, el abordaje del proceso de prevención, atención y persecución del delito 
sustrae la responsabilidad política y económica del Estado frente al deber de 
reparar a las sobrevivientes y de ser garantes de sus derechos humanos.
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 ͳ La mirada acerca de las RS y su impacto en los enfoques de atención a las 
sobrevivientes de trata de personas, nos recuerda la importancia de relevar 
el peso de la pobreza, las brechas de desigualdad social, la inequidad y los es-
tereotipos de género, y la violencia familiar. Comprender el rol determinante 
de estos factores, para la ocurrencia de la trata de personas, contribuirá a que 
se atiendan con mayor eficiencia en los procesos de reintegración y reparación 
de las víctimas, evitando que sean devueltas a la misma situación que las puso 
en manos de tratantes.
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