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INTRODUCCIÓN 

 

La prostitución ha sido un fenómeno social que nació desde la aparición del 

hombre en sociedad y se le denominó el oficio más antiguo del mundo. Y se 

entiende como la práctica de tener relaciones sexuales a cambio de una 

remuneración; este acto conlleva a distintas formas de interpretación de los 

individuos, lo que permite que sea mal visto que una mujer obtenga dinero por 

tener relaciones con diferentes hombres. 

Este reportaje titulado “Sexo, glamour y placer ”: las sexoservidoras de la tercera 

edad de la Casa Xochiquétzal, D.F., muestra las vivencias de las mujeres de 

edad avanzada que trabajaron y/o ejercen la prostitución, así como su situación 

de abandono, soledad, enfermedades, y la penosa protección de sus derechos 

laborales y jurídicos. 

Hoy habitan la Casa Xochiquétzal, ubicada en Torres Quintero, número 14, 

colonia  Centro, D.F., que  alberga a estas personas de edad avanzada en 

México y única en Latinoamérica. Este espacio se logró  por iniciativa de las 

mujeres sexoservidoras representadas por Carmen Muñoz en  2006, y gracias 

al apoyo de Marta Lamas, Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska lograron 

obtener un predio exclusivo para ellas en el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, quien facilitó los trámites en el momento. 

Elegimos realizar un reportaje descriptivo y narrativo  que relata las situaciones, 

personas y lugares con el propósito de ahondar en un problema social y humano 

de las mujeres de edad avanzada que trabajaron en la prostitución, y  en cómo 

las leyes mexicanas siguen en el debate de la  legalización  del viejo oficio. 

La  investigación se apoya de las técnicas documentales y de campo. Las 

primeras permitieron que a través  de libros, artículos periodísticos, páginas 

electrónicas, tesis y leyes abordaran los antecedentes, zonas permitidas, 

registros y asociaciones civiles que apoyan a estas mujeres; además, la 



 

 

investigación de campo permitió la realización de entrevistas a diferentes 

personalidades que participaron en el proceso de la fundación de la Casa 

Xochiquétzal y a expertos en el tema, las historias de vida de algunas mujeres 

que viven en el recinto en la actualidad. 

Se dividió en tres apartados. El primero, titulado “Las distintas miradas hacia la 

prostitución: un trabajo remunerado y rechazado por la sociedad”, presenta un 

breve recorrido por algunas civilizaciones donde el trabajo sexual de las mujeres 

era clasificado y delimitado de acuerdo a las autoridades, con el propósito de no 

ofender las buenas costumbres de cada época. Además se menciona el sitio 

más representativo de la prostitución, que es La Merced, las causas que orillan 

a las trabajadoras sexuales a ejercer el oficio y cómo es visto el trabajo sexual 

por la sociedad. 

La segunda parte, “Casa Xochiquétzal, un hogar de las flores bellas”, muestra el 

lugar donde habitan las mujeres de la tercera edad que son trabajadoras 

sexuales, los servicios médicos con que cuentan y sus historias de vida. Y por 

último, el tercer apartado, “La prostitución: ley y organizaciones”, da a conocer a 

las organizaciones e Instituciones que participaron y apoyan a la Casa 

Xochiquétzal y se exponen las leyes que regulan este oficio en la capital 

mexicana. 

Finalmente, este reportaje busca informar a las mujeres de edad avanzada que 

existe un espacio para ellas y al menos se sientan protegidas tras el abandono 

de sus seres queridos y, por otro lado, señalar que las autoridades tienen el 

deber de proteger a sus ciudadanos, como e impulsar leyes que atiendan a este 

sector social que labora como cualquier otro oficio. 
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I 
LAS DISTINTAS MIRADAS HACIA LA 

PROSTITUCIÓN: UN TRABAJO 
REMUNERADO Y RECHAZADO POR LA 

SOCIEDAD  
 

A lo largo de los siglos la prostitución ha sido un fenómeno social, nació 

aparentemente desde la aparición del hombre en sociedad y se le denominó “el 

oficio más antiguo del mundo”. La Biblia menciona que “Cuando Yavé comenzó 

a hablar por medio de Oseas le dijo el profeta: Anda y cásate con una de esas 

mujeres que se entregan a la prostitución y ten hijos de esa prostituta. Porque el 

país se está prostituyendo al apartarse de Yavé”. 

Si bien encontramos la prostitución desde los orígenes de la humanidad y 

remarcada en lo religioso, su concepción ha sufrido varios cambios que resultan 

explicables si se toma en cuenta su desarrollo en los diversos países, conforme 

a su cultura y civilización. 

En el diccionario de uso del español, la palabra prostitución viene del latín 

proscttitutio -onis f. equivale a la práctica de tener relaciones sexuales llevando 

a cabo el coito con compañero o compañera, en cuya elección se excluye el 

factor emocional o afectivo a cambio de dinero como algún otro tipo de 

remuneración. Existen otros dos términos relacionados: prostituir, del latín 

Prostituêre, significa hacer alguien un empleo deshonroso de su cargo, 

obteniendo provecho ilícito de ello o sirviendo intereses mezquinos. Y la palabra 

prostituta, del latín prostitûtus, persona que ejerce la prostitución. Esto 

representa  que la prostitución es un servicio personal que puede ser efectuado 

por hombres o mujeres 

La prostitución femenina es tan amplia como el número de vocablos con que se 

le llama, define y conoce. Ejemplos son: ramera, meretriz, buscona, golfa, perra, 

fulana, perdida, cualquiera, zorra, mujer de la vida alegre, solo por mencionar 

algunos. 
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Además, innumerables veces se ha repetido que la prostitución es un fenómeno 

social cuyos orígenes se pierden en los tiempos más remotos, pero a lo largo de 

la historia de la humanidad la prostitución ha pasado por distintas fases hasta el 

punto de darse en la forma en que actualmente la conocemos; tiene varias 

dimensiones y efectos generalmente negativos. 
 

En este reportaje partimos desde un enfoque  social sobre la prostitución, la cual 

se manifiesta desde diferentes ángulos: la prostitución hospitalaria, donde el jefe 

de familia ofrece a las mujeres de la casa al huésped; la prostitución sagrada, 

practicada en los templos y muy común entre babilonios, sirios y fenicios; la 

prostitución civil, instaurada por primera vez por Solón en Grecia, donde fue 

reglamentada y censurada. A  continuación revisaremos una breve radiografía 

de su historia. 

Un recorrido por el oficio más antiguo del mundo 
Grecia y su diosa Afrodita 
 En Grecia la prostitución era uno de los componentes de la vida cotidiana, en 

las ciudades más importantes y, en 

particular, los puertos como Pireo o 

el Cerámico de Atenas, estaba lejos 

de ser clandestina: las ciudades no la 

reprobaban y los prostíbulos existían 

a plena luz del día.  

De acuerdo al portal de Adán y Eva  

las prostitutas debían vestirse con 

ropas distintas y estaban obligadas a 

pagar impuestos, en la antigua 

Atenas el legendario legislador  Solón estableció el 

primer burdel estatal a precios moderados, preocupado por calmar los ardores 

de los jóvenes tomó la iniciativa de abrir este tipo de casas de paso y de instalar 

ahí chicas compradas. 

“Solón, el reformador ateniense”, Merry-Joseph Blandel, 
(París 1781-1853), imagen tomada de www.eldesvandela 
ilusion.com, acceso: 12 de agosto de 2011. 
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Los prostíbulos solonianos aportaban satisfacción sexual accesible a todos e 

independiente de los ingresos personales. Solón habría erigido, gracias al 

impuesto sobre los prostíbulos, un templo a Afrodita. 

En el sitio web cecilgoitia.com nos dice que en la mitología griega, Afrodita es la 

diosa del amor, la lujuria, la belleza, la prostitución y la reproducción. Aunque a 

menudo se alude a ella en la cultura moderna como “la diosa del amor”, es 

importante señalar que normalmente no era el amor en el sentido cristiano o 

romántico, sino específicamente 

Eros (atracción física o sexual). 

En el templo de Afrodita, ubicado en 

la cima del Acrocorinto,  las 

relaciones sexuales con sus 

sacerdotisas eran consideradas un 

método de adoración a la diosa. 

Mujeres de 15 y 16 años esperaban 

en los escalones del templo hasta 

que venía un hombre que pagaba 

por su virginidad. Las chicas bonitas 

eran enviadas a casa el primer día 

y las que no eran tan bonitas se 

quedaban años en los escalones 

del templo. Se llamaba el templo de 

la prostitución.  

Las prostitutas eran clasificadas en varias categorías. Debajo de la escala se 

encontraban las pornai, quienes eran generalmente esclavas, propiedad de 

proxenetas que pagaban un impuesto sobre el ingreso que ellas generaban. Un 

nivel por encima se hallaban las prostitutas independientes que captaban en la 

calle.  

Demostraban en directo sus encantos a los clientes potenciales, recurrían a 

artificios publicitarios, utilizaban igualmente maquillaje. Estas prostitutas eran de 

Afrodita, diosa  del amor,  imagen  tomada de 
http://www.tonorama.com2009/04/25, acceso: 12 de 
agosto de 2011. 

http://www.tonorama.com2009/04/25
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orígenes diversos: mujeres metecas que no encuentran otro empleo en la ciudad 

de llegada, viudas pobres, antiguas pornai que habían  logrado independizarse. 

Las hetairas se hallaban en la cima de la jerarquía de las prostitutas. La mayoría 

poseía una gran belleza física, pero además tenía una formación intelectual y 

artística notable. 

Eran mujeres elegantes, independientes, tanto en lo económico como en lo 

social y sus vestidos de gasa semitransparentes utilizaban a menudo el color 

azrafranado, y se maquillaban con polvos blancos, signo de no tener que 

trabajar. Sus peinados eran complicados y llenos de postizos. 

Las hetairas tenían acceso a la cultura de la época y podían distraer con su 

música, su baile y su recitación 

Únicas entre todas las mujeres de Grecia eran las espartiatas exceptuadas,  

independientes y podrían administrar sus bienes. Según los datos de 

enlacresta2.wordpress.com. 

 

Roma y la libertad sexual 

En Roma, la presencia de esclavos y esclavas en los hogares sería uno de los 

motivos de la libertad sexual con los que se relaciona el mundo romano. Esta 

presunta libertad sexual estaría íntimamente relacionada con el amplio desarrollo 

de la prostitución. Las prostitutas tenían que llevar vestimentas diferentes, 

teñirse el cabello o llevar peluca amarilla e inscribirse en un registro municipal.  

No en balde, Catón el Viejo (escritor, 

político y militar de Roma), dice que "es 

bueno que los jóvenes poseídos por la 

lujuria vayan a los burdeles en vez de 

tener que molestar a las esposas de 

otros hombres". 

 
Catón el viejo, político y militar  romano, imagen tomada 

en www.historia-roma.com, 12 de agosto de 2011. 

http://www.historia-roma.com/
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En la mitología romana contaban con su propia diosa llamada Venus, quien 

estaba relacionada con el amor, la belleza y la fertilidad; algunas clases altas la 

identificaron como equivalente a la diosa 

griega Afrodita. Venus era la mujer de 

Vulcano, dios de la forja de los metales, 

pero a menudo le era infiel. Entre sus 

muchos amantes estaba Marte, el bello 

pastor Adomis y Anquises, se menciona en 

el portal planetasedena.com. 

En el año 1 d.C. existe un registro con 32 

mil prostitutas que estaban recogidas, 

habitualmente en burdeles llamados 

lupanares, lugares con licencia municipal 

cercanos a los circos y anfiteatros o 

aquellos sitios donde el sexo era un 

complemento de la actividad principal: 

tabernas, baños o posadas. 

 

Los distritos del Esquilino y el Circo 

Máximo tenían una mayor 

densidad de burdeles humildes, 

mientras que los más elegantes se 

ubicaban en la cuarta región, 

habitualmente decorados con murales alusivos al sexo e identificados en la calle 

con un gran falo que era iluminado por la noche.  

Las prostitutas solían exhibir sus encantos en las afueras del prostíbulo y era 

habitual que en las puertas de las habitaciones existiera una lista de precios y de 

servicios. 

Circo Máximo, imagen tomada de www.paseandopor la 

historia.com, acceso: 12 de agosto de 2011. 

 

Venus, diosa del amor, belleza y fertilidad 

griega, imagen tomada de  

http://pulguita.blog.com.es, acceso: 12 de 

agosto de 2011. 

http://www.paseandopor/
http://pulguita.blog.com.es/
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Las prostitutas estaban encasilladas en diferentes clases: las meretrices estaban 

registradas en las listas públicas; las prostibulae ejercían su profesión donde 

podían, librándose del impuesto; las delicatae eran las prostitutas de alta 

categoría, teniendo entre sus clientes a senadores, negociantes o generales.  

Las famosas tenían la misma categoría pero pertenecían a la clase patricia, 

dedicándose a este oficio por necesidades económicas o  placer. Entre ellas 

destacan las famosas Mesalina, Agripina la joven, Julia la hija de Augusto. 

Las conocidas como ambulatarae recibían ese nombre por trabajar en la calle o 

en el circo, las lupae trabajaban en los bosques cercanos a la ciudad y las 

bustuariae en los cementerios. 

El lugar favorito para las relaciones sexuales eran los baños, el servicio se 

ofrecía tanto a hombres como a mujeres; incluso se conoce la existencia de 

algunos prostíbulos frecuentados por mujeres de la clase elevada donde podían 

utilizar los servicios de apuestos jóvenes. 

Culturas prehispánicas 

La vida sexual de los aztecas estaba asociada a un dios diferente, Xochipilli era 

el dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas, 

al igual que su hermana gemela, la diosa Xochiquétzal, quien además era 

protectora de la prostitución, y Tlazoltéotl era la diosa del placer, la 

voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. Ella protegía a las parturientas, a las 

parteras, a los hechiceros relacionados con el mundo amoroso y a los hombres 

de intensa actividad sexual. 
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Según los datos de clio.redisris.es sólo había dos formas de relaciones sexuales 

permitidas: las que tenían lugar dentro del matrimonio y las de los guerreros 

solteros con sacerdotisas dedicadas a la prostitución ritual. Estas últimas 

estaban protegidas por la diosa Xochiquétzal, se presentaban adornadas, 

maquilladas, ofrecían al hombre alucinógenos y afrodisiacos que estimulasen su 

apetito sexual. Siempre mantenían este tipo de relaciones antes de que los 

guerreros partiesen a la batalla. El adulterio era severamente castigado. 

Entre los aztecas las prostitutas eran llamadas ahuianime (contenta, satisfecha, 

feliz), que probablemente era 

una forma eufemística. 

Ejercían al lado de los 

caminos o en edificios de 

control llamados Cihuacalli 

("Casa de la Mujer"), donde la 

prostitución era permitida por 

las autoridades políticas y 

religiosas.   

 

 

XochipiliXochiquetzalTlazoltéotl 

Imágenes tomadas de www.wilkipedia.com,acceso 12 de agosto de 2011. 

Ahuianime,  imagen tomada en www.templarioazteca.blogspot.com, 

acceso: 12 de agosto de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Xochiquetzal.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TlazolteotlBorbonicus.jpg
http://www.wilkipedia.com/
http://4.bp.blogspot.com/_dxtU7nTQf2A/RjpeuUZScXI/AAAAAAAAADs/ZihYDO3JwVc/s1600-h/prostituta+azteca+3.jpg
http://www.templarioazteca.blogspot.com/
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En vox.com menciona que el Cihuacalli era un lugar donde las mujeres podían 

reunirse en una manera ordenada, segura, dentro de un ambiente controlado. 

De ahí el nombre de Cihuacalli, que significa la Casa de las Mujeres. Debemos 

subrayar que no todas las mujeres en el Cihuacalli eran prostitutas, algunas tan 

solo eran bailarinas exóticas, cautivas de tierras extranjeras, y otras tenían una 

rara función muy similar a los servicios de escora o acompañantes de hoy en 

día.  

El Cihuacalli es descrito como un complejo que albergaba muchos cuartos, 

donde estas mujeres vivían. Los cuartos del Cihuacalli veían hacia un patio 

central, donde una estatua de Tlazolteotl estaba ubicada en el centro. Tlazolteotl 

es la energía que “devora la suciedad”. 

Una retrospectiva de la vida galante en México 

En la historia de nuestro país, la prostitución ha estado presente: el mundo 

prehispánico la concibió en forma muy diferente a la visión occidental, por 

ejemplo, la sociedad indígena las llamaba ahuianime o alegradoras de la vida, 

refiriéndose a ellas como “preciosa flor de maíz tostado”, o “bebida que embriaga 

con flores”, la Nueva España las toleró y a pesar de todos sus inconvenientes, la 

consideró como un mal necesario, según el blog spot tallersec. 

En este periodo el término prostitución no era usado, sino hasta la segunda mitad 

del siglo XVIII, porque el discurso en el que se concebía a la mujer como 

prostituta por sí misma no se dio hasta entonces, puesto que durante la época 

colonial la personalidad jurídica de la mujer era débil, ya que la alcahuetería o 

lenocinio fue la manera dominante de conceptuar a la prostitución. 

Así que los términos alcahuetería y lenocinio fueron los más usados para hacer 

referencia a la prostitución y las actividades implicadas fueron  sancionadas. 

Cabe señalar que “en la ciudad colonial estaba vigente el discurso teológico 

sustentado por Santo Tomás, para quien la base esencial de los principios 
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morales residía en el orden impuesto por Dios como la ley natural”.1 Desde sus 

inicios, la Iglesia cristiana condenó la prostitución, sin embargo, se otorgó la 

autorización expresa de la Corona española para el proyecto de fundación de la 

casa pública, lo que fue un ejemplo de pragmatismo y tolerancia. 

Se declaraba esta política en función del control de las costumbres de una 

población en plena expansión, de mantener la honestidad de la ciudad y de las 

mujeres casadas, y por excusar otros daños inconvenientes. 

El nuevo aire urbano del siglo XIX fue un factor importante para la remodelación 

y la apropiación del centro de la ciudad por la élite en ascenso, lo que transformó 

la relación humana.  

En la ciudad se abrieron avenidas, se limpiaron calzadas, lo cual permitió una mejor 

circulación de las mercancías y de los nuevos transportes de la clase adinerada. De esta 

transformación urbana nacería una moralización de las calles céntricas que alejó los 

burdeles tradicionales de un centro reservado a las actividades de los habitantes 

respetables: vender, comprar, convivir y desarrollar las representaciones del espectáculo 

de la decencia.2 

En la ciudad de México fueron diversos los sitios de dispersión, placer y 

sexualidad. Los ofrecimientos se multiplicaron, fueron producto de la fantasía 

que brindaban los salones de baile, música, alcohol y prostitución. 

“Las nuevas e incipientes clases sociales querían conocer y saber lo que se 

sentía ser citadino, es decir, vivir en las zonas residenciales y en las vecindades, 

frecuentar los cafés, los mercados, las cantinas, los burdeles y prostíbulos con 

música, los teatros de revista, el salón de baile y la carpa”.3 

                                                           
1 Ortega, Sergio, El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales, citado 

en Guadalupe Ríos de la Torre, Las calles de la Ciudad de México y sus pasos prohibidos, www.azc.uam.mx/publicaciones/ty, acceso 

21 de noviembre de 2010. 

 
2Ríos de la Torre, Guadalupe, Lascalles de la Ciudad de México y sus pasos prohibidos, www.azc.uam.mx/publicaciones/ty,  acceso: 

21 de noviembre de 2010. 

 
3 Ríos de la Torre, Guadalupe. “Sexualidad y prostitución en la Ciudad de México durante el ocaso del Porfiriato y la Revolución 

Mexicana (1910 – 1920)”.  Tesis Doctoral en el área y cuerpo académico de historia, p.p. 116 – 117 
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En la capital mexicana ha habido una serie de actividades carnales, comerciales 

y de sobrevivencia en el medio prostibulario. Pero con el paso del tiempo, las 

instituciones vigilantes de la prostitución se tornaron poco eficaces y no pudieron 

detener la marcha resistente y desigual del grupo heterogéneo de prostitutas que 

habitaban en los sombríos callejones y burdeles de mala fama. 

Control de sanidad y clasificación en el oficio 

En el siglo XIX el ejercicio de la prostitución 

se empezó a tolerar cuando Aquiles 

Bazaine  promulgó el 17 de febrero de 

1865 un reglamento basado en el sistema 

francés. Dicho reglamento, creó la oficina 

de Inspección de Sanidad, la cual fue el 

centro administrativo dependiente del 

Consejo Superior de Salubridad y era 

encargado de llevar el registro de las 

prostitutas que habitaban los burdeles de 

las casas de cita y asignación, así como el 

cobro de impuestos fijados por el Estado 

para autorizar el oficio de la prostitución, 

según refiere Guadalupe Ríos de la Torre. 

La ciudad debía guardar el orden, por lo 

que se reorganizó a los vigilantes del statu quo. La situación adquiría avisos de 

emergencia, hostilidad y paralelamente también de represión. 

Con estas disposiciones, las mujeres dedicadas a ese oficio quedaron obligadas 

a ser revisadas médicamente una vez a la semana y a pagar, con la misma 

frecuencia, una determinada cantidad al Estado por el permiso. Las mujeres eran 

clasificadas según su juventud, edad y atractivo, así mismo eran calificadas 

como de primera, segunda, tercera y de última categoría,  de acuerdo a esta 

división era la tasa para el pago de impuestos.  

Aquiles Bazaine, imagen tomada de 

www.bicentenario.com.mx, acceso: 12 de agosto 

de 2011. 

http://www.bicentenario.com.mx/
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Además eran obligadas a vestir con “decencia”, abstenerse de permanecer en 

puertas y balcones de burdeles o casas de citas, saludar a señores 

acompañados de señoras “decentes” o niños, vivir a menos de cincuenta metros 

de los establecimientos de educación y culto, así como de visitar familias 

“honradas”. 

Aquellas que no se registraran serían consideradas como clandestinas y estaban 

sujetas a un castigo que consistía en estar bajo arresto de tres a seis días. El 

reglamento también implicaba obligaciones para los espacios en donde se 

ejercía el comercio sexual. 

Más adelante  las autoridades añadieron al reglamento las llamadas zonas de 

tolerancia, dentro de las cuales se permitiría la casa no santa. La intención era 

fijar un solo perímetro circunscrito, lo más lejano posible de las áreas habitadas 

por la gente de orden, el cual quedó como sigue hasta el año de 1945: primera 

zona, segunda zona y tercera zona.  

“Las autoridades decidieron que el personal policiaco se encargara de la 

vigilancia de dichas zonas. Para los encargados de la Inspección de Sanidad 

Pública fue el de revisar todo lo relativo al acondicionamiento interior de las casas 

destinadas al ejercicio de la prostitución: instalación sanitaria, mobiliario, ropas y 

material higiénico”.4 

Los clientes que frecuentaban los burdeles se dividían en primera, segunda y 

tercera clase. Las cuotas fluctuaban entre dos pesos, 5ª y 30 centavos, 

dependiendo el cliente.5 

“En estos lugares se expedían bebidas alcohólicas y se tocaba música. El 

permiso para la venta de las bebidas era autorizado por el Ayuntamiento y la 

                                                           
4Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, “Zonas de tolerancia”, fondo Salubridad Pública, sección Inspección Antivenérea, 

caja 3, exp. 10, citado en  Ríos de la Torre, Guadalupe.” Sexualidad y prostitución en la Ciudad de México durante el ocaso del 

Porfiriato y la Revolución Mexicana (1910 – 1920)”. Tesis Doctoral en el área y cuerpo académico de historia, p. 118. 

 

5Ibidem, p. 123. 
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bebida que principalmente se consumía era la cerveza, a pesar del reglamento 

que prohibía la existencia y venta de bebidas en los mencionados sitios”.6 

El nuevo discurso social del grupo dominante y de algunos médicos fue exaltado 

y riguroso, pues se elogiaba al burdel como el único lugar posible de control de 

la prostitución e incluso se intentó y promovió la apertura de más 

establecimientos. Se pensaba que la casa de tolerancia era esencial para 

salvaguardar a la sociedad. 

El final del siglo XIX y comienzo del XX, fue una etapa de transición en lo 

referente a la vida de las mujeres, ya que de acuerdo con los valores de la época 

la sexualidad sucia e ilegítima se tenía que esconder, tolerar y ocultar. 

Merced: lugar donde se comercian los ratos 

En la capital de México es difícil establecer los límites de la prostitución; sin 

embargo se puede encontrar el mayor número de mujeres que se dedican al 

sexoservicio en uno de los espacios más concurridos, el popular barrio de La 

Merced, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual 

representa un área plural por la confluencia de actividades y expresiones 

humanas, circunscritas por una atmósfera festiva, comercial y cultural.  

La Merced, heredera del nombre que los mercedarios dieron a su templo y 

convento en 1602, es icono de una época que se escribió con arcilla y tezontle, 

en el corazón de una ciudad acuática. A ella arribaban sus habitantes desde 

diversos puntos del Valle de México, su entorno y conformación nos lleva  

inmediatamente a la vida comercial de la zona, en donde se puede adquirir casi 

cualquier cosa. 

La actividad económica que ha sido característica peculiar de La Merced dio 

origen a diversos fenómenos, procesos sociales y culturales, como la 

prostitución. Abasto y prostitución son dos actividades históricas que han dotado 

de sentido y significado a la zona antes mencionada. 

                                                           
6Ibidem, pp. 129 – 130. 
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En la actualidad la prostitución en la Merced no es sólo una manifestación más  

de dicho fenómeno. Su caracterización es un extremo peculiar. En este espacio 

se reconoce el ejercicio de la prostitución en donde las mujeres comercian los 

“ratos” por una cantidad de dinero considerablemente inferior a la 

correspondiente al mismo intercambio en otras zonas de la ciudad de México.   

La peculiar zona de La Merced se ubica en un territorio que comprende áreas de 

las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Cuenta con la existencia 

de aproximadamente de 800 a 1, 200 mujeres que trabajan en el comercio 

sexual, este número crece los fines de semana y los días de quincena. 

La mayoría proviene de los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Tabasco,  México, Morelos y el resto del D.F. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Ríos Navarrete, Humberto, “Las prostis diurnas de la Merced”,  Milenio, 16 de enero de 2011, http://impreso.milenio.com, 

acceso 15 de agosto de 2011. 

La Merced, imagen tomada de  http://www.google.com.mx/imgres, acceso: 12 de agosto de 

2011. 

http://impreso.milenio.com/
http://www.google.com.mx/imgres
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Fuente: Factores de la prostitución, 

http://www.sexologia.com/index.asp?pagina, acceso: 9 de noviembre de 

2010 

 

 

 

Causas que cambian la vida 

Siglos atrás se pensaba que las causas que llevaban a la prostitución eran 

biológicas, debido a que la mujer estaba llena de erotismo, otro motivo era la 

falta de madurez sexual o se creía hereditaria, hoy en día se puede inducir al 

trabajo sexual por distintos motivos. 

En la página electrónica sexologia.com se mencionan las principales causas que 

lleva a la prostitución, como la falta de recursos económicos, quienes pertenecen 

a la clase social baja, no tienen oportunidades de estudio ni trabajo y se ven 

obligadas a caer en la prostitución. 

 

         

 

 

 

 

 

 

    . 

 

La desintegración familiar es otra consecuencia, pues es producto de una 

infancia en donde hay experiencias negativas como el abandono del padre, 

madre o ambos; relaciones padres e hijas insatisfactorias, malos tratos, falta de 

atención, incesto y violaciones que llevan al embarazo no deseado o a ser 

Causas 

 

% 

problemas económicos 37,35 

problemas matrimoniales 15,17 

problemas familiares 10,89 

madre soltera 9,35 

Drogodependencia 7,00 

Inducción 5,06 

Coacción 5,06 

Otros 10,12 

Total 100,00 

http://www.sexologia.com/index.asp?pagina
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madres solteras a edades muy tempranas, que sería otro motivo para iniciarse 

en la prostitución. 

Otra de las razones para entrar a la prostitución son las presiones y coacciones 

que ejerce sobre la mujer el marido o el hombre con quien vive. También una 

causa importante de la inducción a la prostitución, sobre todo en mujeres 

jóvenes, es el consumo de drogas, pues las redes de explotación sexual las 

inducen con el fin de tener el pleno control sobre ellas y  al necesitar la droga no 

pueden escapar de las redes. 

En la actualidad, la sanidad constituye uno de los aspectos fundamentales y más 

descuidados de la prostitución callejera. Muchas de las mujeres que ejercen la 

prostitución desconocen las medidas necesarias para la protección de su salud, 

la mayoría de las prostitutas no disfruta de una cobertura sanitaria pública, así 

que deben recurrir a la privada cuando necesitan asistencia sanitaria y al no 

poder pagarla, solo acuden a ella cuando la enfermedad está ya avanzada y solo 

puede recibir cura, más no protección o prevención.  

Al respecto, el coordinador y promotor de sexología.com, Esteve Soler, señala 

que entre las enfermedades que afectan al mundo de la prostitución el 72% son  

de transmisión sexual (ETS): Sífilis, Hepatitis B, Gonococos, SIDA, también 

problemas como la desnutrición, infecciones, lumbagos, entre otras. 

La aparición de todas estas enfermedades lleva a un problema social aún mayor 

y es que el cliente cada vez se fía menos de la prostituta, lo que le hace ser cada 

vez más exigente. 

“Las redes de prostitución obligan a las mujeres a prostituirse, mediante el 

secuestro o el engaño. Al tratarse de engaño, la red les promete un buen trabajo 

y mucho dinero, les hace firmar un contrato, por supuesto ilegal, en el que se 

comprometen a pagar una cantidad enorme a la que no pueden hacer frente, por 

lo que deben prostituirse para pagarles”.  

En el caso de secuestro, alguno de los modus operandi se basa en el chantaje 

de la mujer, se le obliga a consumir cualquier tipo de droga y es violada repetidas 

veces con el fin de atemorizarla y que no se niegue a prostituirse o pierda el 
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miedo y la vergüenza al hacerlo. Se le siguen administrando dosis de drogas de 

forma que se hace adicta a esa sustancia, la cual solo la puede suministrar la 

red de prostitución, con lo que ya tiene a la mujer a su servicio.  

 

 

Diferentes formas de ejercer prostitución 

La prostitución, por sí misma, no constituye ningún delito, sin embargo, alrededor 

de ella encontramos una variedad de ilícitos: cooperar, proteger, reclutar, retener 

contra su voluntad, vivir a expensas de personas cuya prostitución explote o ser 

dueño de un negocio de prostitución. 

En nuestros días las formas de prostitución son muy variadas y es necesario 

distinguir en tres, prostitución femenina y masculina. Aunque automáticamente 

cuando se habla de prostitución se piensa en prostitución femenina, ésta supone 

un 80% del total de personas 

prostituidas, también en la 

actualidad se está produciendo 

un constante aumento de la 

prostitución tanto masculina 

como infantil, nota de Hector 

Téllez  periódico Milenio. 

  

La forma de prostitución más 

habitual es la callejera, que suele ejercerse en zonas delimitadas de las 

ciudades, en el casco urbano como plazas públicas, parques céntricos, cascos 

antiguos y zonas portuarias. El contacto sexual se realiza en pensiones 

modestas cercanas a la zona, en los mismos parques o en el automóvil del 

cliente y las características que definen a la prostitución callejera son los factores 

climatológicos, el aislamiento espacial, que es el temor de no saber 

desenvolverse en otros lugares y la defensa del espacio hacia la competencia. 

Las prostis diurnas de la Merced, Foto: Héctor Téllez, tomada de 
www.milenio.com, acceso 12 de agosto de 2011. 

 

http://www.milenio.com/
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Otros modos de ejercer la prostitución, a diferencia de la callejera, son las 

llamadas, call-girls, donde el cliente llama a un número de teléfono y es visitado 

por una dama que le procura un ambiente selecto. La prostitución se ejerce  en 

hoteles de lujo en estos casos, los clientes son generalmente hombres de 

negocios, quienes se hospedan en un hotel donde se les proporciona la 

posibilidad de contratar los servicios en su misma habitación con una mujer a la 

hora indicada. Para hacer frente a este tipo de prostitución existe toda una red 

de prostitutas, proxenetas, chóferes, taxistas, botones y recepcionistas de los 

hoteles implicados.  

La prostitución en los salones de masaje se anuncia como salones de masajes 

o relax. La mayoría de las mujeres que aceptan este tipo de empleo no saben 

que implica el terreno sexual, pero es de mal gusto ofrecer una serie de clientes 

a las principiantes con el fin de que ganen mucho dinero y no se planteen dejar 

el trabajo.  

Otra reciente forma de prostitución es el servicio de acompañamiento, en donde 

chicas de buen nivel  y presencia física prestan su compañía a altos ejecutivos 

o empresarios. Estos servicios los ofrecen, sobre todo, hoteles y agencias 

especializadas.  

El turismo sexual consiste en que las propias agencias turísticas ofrecen viajes 

turísticos donde se facilitan contactos sexuales con mujeres jóvenes. Los 

clientes suelen ser hombres de negocios, militares y turistas que buscan en 

países del Tercer Mundo prostitutas con quienes realizar un encuentro sexual 

diferente al de sus países de origen. Este tipo de turismo sexual es una gran 

fuente de ingresos para los países que lo explotan. 

La prostitución masculina, generalmente la ejercen hombres jóvenes que se 

ofrecen a los homosexuales admitiendo el contacto sexual a cambio de una 

retribución. Pero en  esta forma de prostitución también los delitos de robo o 

hurto se producen en el apartamento del cliente y generalmente con intimidación.  

Los travestis son personas que cambian sus ropas por las del otro sexo. La 

diferencia entre homosexualidad y travestismo radica en que la primera se basa 
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casi siempre en la búsqueda de sensaciones mientras que el segundo busca 

afecto. En la mayoría de los casos los travestís llegan a la prostitución debido al 

rechazo social. 8 

El mal necesario de la sociedad 

Se puede entender como sociedad al conjunto de individuos que viven bajo unas 

mismas normas, leyes y cierto protocolo, tiene sus subculturas y subgrupos pero 

todos los individuos de una sociedad se dirigen hacia un fin común excluyendo, 

claro está, excepciones de individuos que son adversos en una sociedad.9 

Para  Javier Lazarín Guillen, historiador y sociólogo de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón, la sociología ve a la prostitución como una anomia social. 

La anomia es, para las ciencias sociales, la incapacidad de la estructura social 

de proveer a ciertas personas lo necesario para lograr las metas de la sociedad. 

Para el sociólogo la anomia es parte de la estructura social, no se puede decir 

del todo si la prostitución es buena o mala pero corresponde a un problema 

social, en el “que en este caso una mujer necesita vender su cuerpo para 

sobrevivir”. 

El tema de la prostitución es un poco complejo, porque hay que recordar que  

“venimos de una sociedad de doble moral, que vive bajo un sistema patriarcal y machista, 

que de una u otra manera determina las condiciones sociales que hay detrás, entonces 

al estar adscritos a una realidad como esta, se mira al acto de la prostitución como algo 

malo y a la prostituta se le tacha como una mujer mala. Mujer a la cual acuden muchos 

hombres que bajo esa visión y represión social hacen uso de ella, como mercancía y eso 

propicia el hecho del ¿por qué? existe la prostitución.  La sociedad mexicana, aún en 

nuestros días, sigue viendo a la prostitución como algo malo y pecaminoso, pues existen 

personas con cultura de doble moral, con poca cultura sexual, con poca identidad, con 

pocos referentes para entenderse a sí mismos y a su cuerpo, comentó el historiador.” 

                                                           
8 Soler, Esteve, portal monográfico, coordinador y promotor de sexologia.com, http://www.sexologia.com/index.asp?pagina=,  

acceso :9 de noviembre de 2010. 
9Prostitución, http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/definicion-sociedad/ acceso: 16 de febrero de 2011.  

http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/definicion-sociedad/
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La  prostituta es la mujer  social y culturalmente organizada en torno a su cuerpo 

erótico y transgresión. En un nivel ideológico y simbólico, en su cuerpo no puede 

existir la maternidad. La sexoservidora define la ruptura de la sexualidad 

femenina entre erotismo y procreación, entre erotismo y maternidad, 

fundamentos sociales y culturales de signo positivo del género femenino. 

Ser prostituta no es desarrollar una actividad o una profesión, como se cree, para 

la sexoservidora, la prostitución no es un trabajo nada más. Por su antagonismo 

con las relaciones y la sexualidad positivas y  porque la sexualidad es definitoria 

en la condición de la mujer y de la feminidad, la prostitución es un modo de vida 

total.10 

La sexualidad en la prostitución es mala, pecaminosa y delictiva de las 

instituciones básicas. De ahí su importancia ideológica y política. En la cultura 

católica  se institucionaliza como forma subversiva y transgresora, contraria a la 

buena sexualidad, a la sexualidad cristiana: es la mala, la no dicha, la no 

admitida; aunque sea generalizada es marginal en relación con la aprobada de 

manera positiva.11 

Para los hombres, la prostitución tiene varios atractivos y ventajas. Además de 

ser indispensable para muchos de ellos, como parte de su formación y de su vida 

erótica asignada, los hombres son los que desean y las mujeres son su oscuro 

objeto:  

 Por ser un erotismo ilegal, contrario a lo realizado en las instituciones 

buenas. 

 Por ser erotismo en otro tiempo y en otro lugar; en espacios prohibidos 

(hoteles, moteles, burdeles, casas de citas, etcétera). 

 

                                                           
10Lagarde, Marcela,  Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, UNAM, 2005.Pág. 563 – 

564. 

11Ibidem, p. 573. 
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 Por realizarse con mujeres no parientas: no madresposas.12 

A la prostituta se le ve como una mala mujer, pero también se le considera  

benefactora de la sociedad, con esta ambivalencia y con la contradicción de ser 

mala y útil a la vez. Mala, porque es erótica – exclusivamente erótica – y porque 

comparte con los hombres muchas cosas emanadas del erotismo, vedadas a las 

madresposas. 

Millet Kate en su libro política sexual analizó a la prostituta a partir de 

mecanismos psicológicos inconscientes que conducen a algunas mujeres a la 

prostitución para mantenerse en posición de víctimas. 

“Todo lo obtiene a partir del eros y de su papel en él: por ejemplo el espacio de 

lo público, la calle, el dinero, el no parentesco, la noche, el alcohol, el lenguaje 

erótico, la seducción abierta, etcétera. Por eso se conoce a las prostitutas como 

mujeres públicas”.  

“Cuando no responde a una necesidad económica, la prostitución equivale, en cierto 

modo, a una compulsión psíquica comentada sobre el masoquismo y reforzada por la 

repetición del acto de venta característico de las rameras. Semejante denigración de sí 

misma no resulta inconcebible dentro de la sociedad patriarcal, que tanto desprecio 

manifiesta hacia la mujer y, en particular, hacia la sexualidad femenina”. 

En entrevista con Itze Media Rodríguez, psicóloga clínica del Instituto Politécnico 

Nacional, el estudio de la psicología no ve a la prostitución ni como algo  bueno 

ni malo, ya que hay diferentes circunstancias que llevan a las mujeres a ejercer 

el oficio, como es la necesidad económica o porque son forzadas a realizarlo y 

se vuelve un modo de vida. 

“Si lo vemos desde el punto psicoanalítico, Freud hablaba de mujeres histéricas 

e histriónicas; dependiendo si ellas habían tenido abuso sexual en su infancia se 

podría generar esta parte de histrionismo mediante la prostitución, pero no es 

vista como una enfermedad. 

                                                           
12Ibidem, p. 574. 
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La prostitución tiene como fin saciar el lívido mediante las relaciones sexuales, 

si no hubiera prostitutas, es posible que los hombres  generen violencia  hacia 

sus mujeres o existan hombres forjando violencia hacia cualquier mujer. 

Para la sociología la sociedad mexicana aún sigue siendo machista en la forma 

de ver a la mujer, la psicología coincide en que el hombre machista  piensa que 

el sexo solo cabe dentro del matrimonio ya que las posiciones sexuales se dejan 

para las prostitutas, que son las que hacen el trabajo sucio”. 

Visión de la sociedad hacia la prostitución 

En la Ciudad de México se realizó un sondeo  en las delegaciones Xochimilco, 

Tláhuac, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, que fue aplicado a  50  hombres 

y  50 mujeres de diferentes edades y escolaridades, así como distintos niveles 

socioeconómicos, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cabe señalar que el cuestionario se aplicó a 50 mujeres a quienes se les 
preguntó lo siguiente: 

¿Qué opina de las mujeres que ejercen la prostitución?, ¿es buena o mala? 

El 19% de las mujeres dice que es mala, porque es una forma fácil de ganar 

dinero para ellas y  carecen de moral y respeto hacia su persona. 

El 15% de las mujeres dice que es buena, porque muchas lo hacen por 

necesidad económica y para poder sacar adelante a su familia si es que la tienen. 

El 12% de las mujeres dice que no es ni buena ni mala, mientras no afecte a 

terceras personas. 

Al 3% de las mujeres le es indiferente, porque no les interesa el tema. 

 ¿Para usted la prostitución es un trabajo?  

El 41% de las mujeres dijo que SÍ es un trabajo, porque reciben una 

remuneración económica a cambio del servicio.   

El 9% de las mujeres dijo que NO es un trabajo, porque podrían dedicarse a otra 

actividad sin ocupar su cuerpo. 
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Cuando se les preguntó: ¿sabía que hay mujeres de la tercera edad que 

ejercen la prostitución?, y ¿qué opinión tenía de ellas? 

El 32% dijo sí saber de la existencia de ellas y piensan que es una forma de 

ganar dinero para sobrevivir, ya que a su edad es difícil conseguir trabajo. 

El 18% dijo no saber de la existencia de ellas y piensan que es lamentable a su 

edad se ganen la vida de ese modo y lo encuentran como algo morboso para los 

clientes. 

 Por otro lado, a los hombres se les plantearon las mismas preguntas  y las 

respuestas fueron las siguientes: 

¿Qué opina de las mujeres que ejercen la prostitución?, ¿es buena o mala? 

El 25% de los hombres dicen que es mala, ya que piensan que las mujeres que 

se dedican a este oficio pueden conseguir otro trabajo más digno y sobre todo 

la ven mal, porque ellas pueden ser transmisoras de enfermedades venéreas. 

El 11% de los hombres apunta que es buena,  porque evitan violaciones y se 

satisface una necesidad. También opinan que es un trabajo como cualquier 

otro. 

El 10% de los hombres dicen que ni es buena ni mala, porque es un trabajo 

como cualquier otro. 

Al 3% de los hombres les es indiferente, porque no han adquirido el servicio. 

 ¿Para usted la prostitución es un trabajo? 

El 38% de los hombres dijo que SÍ es un trabajo, porque están vendiendo un 

servicio en el cual existen clientes con una necesidad. 

El 12% de los hombres dijo que No es un trabajo, porque se pueden contagiar 

de  enfermedades de transmisión sexual. 

¿Sabía usted que hay mujeres de la tercera edad que ejercen la prostitución? 

El 36% dijo sí saber de la existencia de ellas 

El 14% dijo no saber de la existencia de ellas 
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¿Recurriría a su servicio? 

El 100% de los hombres encuestados dijeron que no recurrirían al servicio de 

una trabajadora sexual de la tercera edad, porque algunos dicen sentir respeto 

hacia su edad y ya no son deseables.  

Por último se les preguntó: ¿ha recurrido al servicio de una prostituta? 

El 41% dijo que no recurriría a ningún servicio sexual, porque no se sienten 

atraídos hacia ellas y por temor a contagiarse de alguna enfermedad. 

El 9% contestó que sí recurriría al servicio sexual, por gusto y descubrir cosas 

diferentes. 

En conclusión, podemos señalar  que tanto hombres como  mujeres ven a la 

prostitución como un trabajo y piensan que lo hacen por necesidad económica 

para sacar adelante a sus hijos, si es que los tienen. Pero ambos coinciden que 

podrían dedicarse a otra actividad, pues al ejercer el trabajo sexual se generan 

enfermedades venéreas. 

La  mayoría de los encuestados dijo saber de la existencia de ancianas que 

siguen ejerciendo el oficio y piensa que es una forma de seguir ganándose la 

vida. Por otro lado, los hombres no adquirirían el servicio de una persona de la 

tercera edad, porque en esas circunstancias ya no son deseables, algunos 

sienten asco pero a su vez respeto hacia su edad.   

En esta muestra observamos que los hombres no son consumidores del servicio 

de las sexoservidoras; sin embargo, si no existieran “clientes” no habría 

prostitución, eso lo hemos visto desde los griegos, romanos y las culturas 

prehispánicas. 

Desde siempre se ha sabido de la existencia de jóvenes dedicadas al viejo oficio, 

pero muy pocos mencionan que también estas mujeres bellas y jóvenes en algún 

momento de sus vidas llegarán a la senectud. 
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  II 

CASA XOCHIQUÉTZAL, 

 UN HOGAR DE LAS FLORES BELLAS 

“La vejez es el otoño de la vida; en su último declive, 

es su invierno. Sólo con pronunciar la palabra vejez, 

sentimos el frío en el corazón; la vejez, según la 

estimación común de los hombres, es la decrepitud, 

la ruina; recapitula todas las tristezas, todos los 

males, todos los dolores de la vida; es el preludio 

melancólico y desolado del adiós final”. 

Léon Denis 

La Casa Xochiquétzal se encuentra ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México, sirve de refugio para 13 trabajadoras y ex trabajadoras sexuales de 

la tercera edad. Sus puertas fueron abiertas  en el 2006, gracias al apoyo del 

gobierno del Distrito Federal y activistas que apoyan los derechos de las mujeres. 

Este albergue ofrece un techo para dormir y tres comidas al día  a las mujeres 

acostumbradas a la vida de la calle. La mayoría de las residentes han tenido una 

vida difícil, aquí se sienten en su hogar y tratan de llevar una vejez digna, 

comentó Rosalba Ríos  

La vejez, última etapa de la vida  

La vejez es un proceso continuo de crecimiento intelectual, emocional y 

psicológico, el cual constituye la aceptación del ciclo vital, único y exclusivo de 

uno mismo y de todas aquellas personas que han llegado a esta etapa. 

Senil es sinónimo de vejez, es un estado marcado por el proceso de deterioro 

biológico del ser humano, se aplica a los individuos que por causas propias de 

la edad sufren determinados problemas y limitaciones físicas o mentales que en 

mayor o menor medida, les hacen depender de los demás para las actividades 

básicas. 
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El envejecimiento  o senilidad es el resultado de un proceso de deterioro físico-

mental que no tiene  un momento preciso de aparición y  establece diferencias 

entre individuos. La jubilación constituye una normativa cultural que 

homogeneiza a las personas a partir de una edad cronobiológica fijada 

arbitrariamente. 

En entrevista con doctor Marco Antonio Rojo  nos indico que las principales 

enfermedades que achacan a los adultos mayores son: Diabetes, Hipertensión, 

Insuficiencia renal, Cáncer, Isquemia  miocardio, Dislipidemia, Insuficiencia 

cardiaca, Accidente cerebro vascular, Osteoartritis, sólo por mencionar algunas. 

Estas enfermedades comienzan a partir de los 65 años en adelante, edad que 

es considerada el inicio de la tercera edad. Según datos del INEGI, en el país 

existe 

aproximadamente 6 

millones 938 mil, 963 

adultos mayores, de 

los cuales 3 millones 

460 mil 362 son 

hombres y 3 millones 

741 mil 42 son 

mujeres.  

En el Distrito Federal 

existen alrededor de 7 

millones 622 mil 913 

adultos mayores, de 

los cuales 2 millones 

979 mil734 son mujeres. 

Dentro de esta estadística INEGI estima que tan solo en el barrio de La Merced 

hay aproximadamente de 200 a 300 mujeres de la tercera edad que aún se 

dedican al viejo oficio, además no cuentan con servicio médico, si llegasen a 

sufrir algunas de las enfermedades antes mencionadas, tampoco tienen la tarjeta 

Señor Florencio y la señora Balbina, México,  D.F. ,2011. Foto: Nancy Rosas 
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del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), o la del 

Gobierno del Distrito Federal, debido a que no tienen documentos oficiales para 

tramitarla. 

 El Inapam es el organismo público rector de la política nacional en favor de las 

personas adultas mayores, tiene como objeto general coordinar, promover, 

apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas 

que se deriven de la política nacional. 

La tarjeta del Inapam otorga varios beneficios, como descuentos en hospitales, 

restaurantes, museos, hoteles, tiendas departamentales, clubes de la tercera 

edad, entre otros.Para tramitar la tarjeta se necesita tener  60 años de edad 

cumplidos y documentos oficiales como la credencial del IFE o cartilla del servicio 

militar.    

Pero ¿quién era Xochiquétzal? 

En el portal cultura.unam María de los Ángeles 

Ojeda describe que la cultura azteca veneraba 

a la diosa llamada Xochiquétzal, cuyo 

significado es Flor de Quetzal, o Flor Preciosa. 

Era el arquetipo de la mujer joven en pleno 

potencial sexual. Xochiquétzal es la amante 

divinizada; diosa eminentemente femenina, su 

ámbito: el amor, la voluptuosidad, la 

sensualidad, el deseo sexual y del placer en 

general. Pero también su esfera de acción está 

en el juego, el canto, la danza, la alegría, las flores y, en 

términos generales, de todo lo que es hermoso. 

Concebida en el códice como pareja de dioses jóvenes entre los que están 

Xochipilli y Piltzintecuhtli; es también en la mitología, esposa de Tláoc y amante 

de Tezcatlipoca. Se dice que ella realizó el primer acto sexual, toda vez que se 

formó de sus cabellos la primera mujer-diosa para que se casara con 

Xochiquétzalarquetipo de la mujer joven, imagen 

tomada de http://www.arts-

history.mx/sitios/index, acceso: 7 deseptiembre 

de 2011. 

http://www.arts-history.mx/sitios/5354/8.jpg
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Piltzintecuhtli, de cuya unión nació el dios Cinteotl. En este contexto, la primera 

mujer no es más que un avatar de la diosa Xochiquetzal.  

Xochiquétzal es una metáfora de la joven que da placer sexual a los jóvenes y 

representa la tentación que hace caer a los hombres castos; naturalmente es 

una joven hermosa y alegre. Además representa los 

encuentros juveniles, espontáneos, pero sobre todo 

libres, los cuales no eran sancionados entre los 

varones. Y se le puede considerar la encarnación 

misma de la femineidad joven, es por ello el numen 

protector del trato carnal.  

La diosa era la protectora e inspiradora de los 

artistas, tejedoras, soldaderas, de los orfebres y 

pintores, de las prostitutas (llamadas ahuianime) y 

la abogada de las embarazadas, incluso patrona de 

los quehaceres domésticos. El célebre forjador de 

cantares Tlaltecatzin le canta a una ahuiani, 

“alegradora”, mujer pública en los días del México 

antiguo. “Miguel León, Trece poetas del mundo 

azteca” 

La alegradora 

con su cuerpo da placer, 

vende su cuerpo… 

Se yergue, hace meneos, 

dizque sabe ataviarse, 

por todas partes seduce, 

como las flores se yergue… 

no se está quieta, 

no conoce el reposo, 

La alegradora, mural de Diego 

Rivera en Palacio Nacional, 

http://alegradoras.blogspot.co

m, acceso: 7 de septiembre de 

2011. 

http://alegradoras.blogspot.com/
http://alegradoras.blogspot.com/
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su corazón está siempre de huída, 

palpitante su corazón… 

Con la mano hace señas, 

con los ojos llama. 

Vuelve el ojo arqueando, 

se ríe, ándase riendo 

muestra sus gracias… 

 

Hogar de las “flores bellas”: Casa Xochiquétzal 

 

 

 

En el corazón 

de la Ciudad 

de México, 

rodeada de 

iglesias en 

ruinas, plazas 

y palacios, se 

encuentra la 

Casa Xochiquétzal, asociación 

civil que brinda refugio a las 

trabajadoras sexuales de la 

tercera edad y la cual cuenta con 

la ayuda de fondos públicos y 

privados, como Inmujeres, 

Afluentes, DIF y Gobierno del 

Distrito Federal. 

Casa Xochiquétzal, México, D.F., 2011. Foto: Angélica García. 
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Ubicada en la plaza de Torres 

Quintero, número 14, Xochi-

quétzal “es el único albergue de 

su tipo en toda América Latina y 

tal vez en todo el mundo”, 

comenta su directora Rosalba 

Ríos. 

Toc, toc, toc… Es abierto el portón por la señora Josefina, portera de la casa, lo 

primero que se puede observar a la entrada son el comedor y la cocina, los 

cuales están listos a las 14:00 hrs, para recibir a sus habitantes, quienes 

degustarán los platillos hechos por ellas mismas.  

 

A unos pasos de la 

cocina se 

encuentra el patio, 

adornado por una 

fuente y plantas 

que lo hacen ver 

más alegres. Las 

inquilinas se 

encargan de su 

cuidado y 

mantenimiento. 

Plaza Torres Quintero, México, D.F., 2011.Foto: Angélica García. 

Comedor de la Casa Xochiquétzal, México, D.F., 2011. Foto: Angélica García. 
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El edificio del siglo XVIII, donado por el gobierno de la Ciudad de México, de 

color amarillo mostaza, con  paredes corroídas por el paso del tiempo, es el 

hogar de trece mujeres que en algún momento se dedicaron a la “venta de 

caricias” y al paso del tiempo se quedaron sin un hogar. Hoy en día este edificio 

es conocido como Casa Xochiquétzal,  lugar  que da cobijo, paz y alegría  a sus 

vidas.  

Surgimiento de la Casa Xochiquétzal 

Con apenas 1.50 metros de estatura, cabello 

negro y con su  peculiar tono al hablar, Carmen 

Muñoz, trabajadora sexual de 57 años de edad 

que la iniciadora de la Casa Xochiquétzal, 

comenta al respecto: “fueron muchos años de 

lucha constante para poder conseguir la casa, 

la idea me surgió de ver a mis compañeras 

dormir en la calle y empecé a ver la manera de 

obtener un lugar para ellas”.  

Patio de la Casa Xochiquétzal, México, D.F., 2011. Foto: Angélica García. 

Carmen, trabajadora sexual de la tercera edad, 

residente de México D.F., 2011. Foto: Angélica 

García. 
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Pero solo se les ayudó por un tiempo con la apertura del Centro de Atención 

Integral y Servicios (CAIS) brindado por la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF). El CAIS abrió en noviembre de 1998, por iniciativa de 

Teresita Gómez de León, secretaria técnica del Consejo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, para apoyar a las trabajadoras sexuales 

en general. 

El CAIS ofrecía ayuda de guardería infantil, promovía el uso del condón femenino 

y albergar a mujeres en situación de calle.13 También contaba con asistencia 

médica y psicológica, así como asesoría jurídica; estos servicios eran gratuitos 

y quienes acudían más a ellos eran trabajadoras sexuales de entre 40 y 80 años. 

Con la sustitución de Luis de la Barrera Solórzano, director de la CDHDF, y 

Teresita Gómez de León, se habló de un posible cierre del CAIS por parte de la 

nueva directiva de Emilio Álvarez Icaza Longoria y Rocío Culebro Bahena, 

quienes no estaban de acuerdo en que el centro de atención se dirigiera a un 

solo sector, porque se tendría que abrir un centro para cada tipo de población. A 

pesar de que los beneficiados estaban conformes con la atención se decidió 

cerrar en el 2002. 

Después de dos años del cierre, Carmen y sus compañeras seguían en lucha 

para tener un lugar solo para ellas, consiguieron reunirse con Jesusa Rodríguez 

y Marta Lamas, quienes les preguntaron: "¿quieren una casa?, ¿quieren una 

despensa?, ¿quieren unos suéteres?”, y ellas solo gritaban “¡queremos una casa 

para poder dormir!”, subraya en entrevista Carmen. 

 

 

 

 

                                                           
13 Reyes Parra, Elvira, Gritos en el silencio: niñas y mujeres frente a redes de prostitución. Un revés para los derechos humanos, p. 46 
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Jesusa Rodríguez contactó una audiencia en la oficina de Andrés Manuel López 

Obrador, en septiembre del 2004,  y diserta Carmen Muñoz “le hicimos nuestra 

petición de tener una casa, Andrés Manuel nos dijo: “yo les podría decir que en 

este momento les soluciono todo con sacar una varita mágica, pero sería 

mentira, denme 15 días y nos vemos aquí, voy a revisar todas las instancias y a 

ver qué se puede hacer. Efectivamente así lo hizo, a los 15 días llegamos y 

estaba el delegado de la Benito Juárez, el delegado de la Venustiano Carranza, 

el delegado de la Cuauhtémoc, Patrimonio Inmobiliario, el Instituto de la Vivienda 

y el DIF, ya estando todos, López Obrador le comentó a Patrimonio Inmobiliario 

que estas mujeres de la tercera edad necesitaban un lugar donde vivir”. 

En octubre del mismo año, Patrimonio Inmobiliario ya les tenía una casa en 

Tlatelolco, pero fue rechazada por sus compañeras porque se encontraba en 

una avenida peligrosa de cruzar para ellas. Carmen ―con una breve sonrisa― 

dice: "Después de unos días me llamaron y me citaron en Torres Quintero 

número 14, porque habían encontrado ahí una casa para nosotras, un edificio 

del siglo XVIII que antes era el antiguo Museo de la Fama que se encontraba 

abandonado”. 

Al inicio se pensaba que se compartiera la casa con trabajadoras sexuales 

jóvenes de Revolución y con trabajadoras de la tercera edad de La Merced,  las 

jóvenes decidieron no compartir el lugar y se quedó solo para las de la tercera 

edad. Después de remodelar la casa, el 11 de febrero de 2006 se abrieron las 

puertas de la ahora llamada Casa Xochiquétzal, albergue para ex o trabajadoras 

sexuales de la tercera edad, a cargo de Carmen Muñoz, quien recibió a once 

mujeres en su apertura. 
 

Durante la dirección de Carmen Muñoz hubo atención médica y psicológica para 

las habitantes, así como la apertura de algunos talleres para la recreación de las 

adultas mayores señaló en entrevista. Carmen dejó el cargo en el 2008, por 

anomalías que se le encontraron y la sucesora fue la licenciada Rosalba Ríos. 
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Marta Lamas y su relación con Xochiquétzal 

Marta Lamas Encabo, antropóloga mexicana e hija de padres argentinos, se ha 

distinguido por su activismo como feminista. Estudió etnología en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y realizó una maestría en Ciencias 

Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha 

sido integrante de comités editoriales en la UNAM y en el Fondo de Cultura 

Económica. Es socia fundadora del diario La Jornada y creadora de la  Fem, la 

primera revista feminista en México. Ha sido la directora de la revista Debate 

feminista desde su fundación en 1990 y es editorialista de  Proceso y del diario 

español El País. 

“He estado vinculada con el tema del trabajo sexual, desde que inicié todo un proceso 

de acompañamiento político con trabajadoras sexuales a partir de 1989, este proyecto  

derivó en una investigación de mi tesis sobre el comercio sexual en la Ciudad de México, 

sobre las chicas que trabajan en la calle en los puntos rojos y en ese proceso me di 

cuenta de que el trabajo sexual es como un paradigma de la situación de las mujeres en 

la sociedad, es un trabajo por el que reciben mayor dinero que en cualquier otro oficio 

de acuerdo a sus estudios, algunas prefieren acercarse al comercio sexual, que estar de 

lavanderas o empleadas domésticas, incluyendo mujeres universitarias”. 

 

En la entrevista, Marta 

Lamas comentó que su  

participación dentro de la 

Casa Xochiquétzal fue 

por medio de Jesusa 

Rodríguez, quien la 

contactó por todo el 

conocimiento que tenía 

acerca del trabajo sexual. 

 

“Tanto Jesusa, como yo, 

teníamos un capital político, un capital cultural y un capital simbólico, que les ofrecimos  

a las trabajadoras sexuales en las reuniones con las autoridades del gobierno del D.F., 

Marta Lamas, México, D.F. 2011. Foto: Angélica García. 
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no es lo mismo que hable Juanita Pérez a que hable yo  y en ese sentido también 

llegamos al mundo del Instituto de las Mujeres, en el cual Jesusa y yo éramos conocidas. 

“Nuestra manera de colaborar fue acompañarlas a sus reuniones y  algunas fueron con 

López Obrador,  quien era entonces el Jefe de Gobierno y  creo que al  ver que dos 

personajes más o menos respetables acompañaban a las trabajadoras, les dio una cierta 

legitimidad a la lucha, como poner a disposición de ellas nuestro capital. Y dentro de todo 

este proceso de acompañamiento conocí a Carmen Muñoz, quien me parece una mujer 

interesante”. 

Al respecto, le preguntamos: ¿qué opina de que exista una casa para las 

trabajadoras sexuales de la tercera edad? 

“Me parece maravilloso, es un éxito político, es muy buena iniciativa de las 

propias trabajadoras y un buen contexto político permitió que se les hiciera caso, 

me parece un triunfo digamos de un mundo de trabajadoras sexuales”. 

Cabe señalar que la actriz y activista Jesusa Rodríguez, la escritora Elena 

Poniatowska y  la antropóloga y activista Marta Lamas fueron las gestoras en el  

encuentro entre el jefe de gobierno en turno y las trabajadoras sexuales. Al 

respecto se publicó en el boletín núm. 521 de Comunicación Social del GDF la 

declaración de Poniatowska sobre el Proyecto Casa Xochiquétzal: “fue algo que 

no había sucedido jamás; y nunca pensamos que lo podríamos ver. Pero es una 

victoria de todas las sexoservidoras mayores, de su inteligencia, de su valentía, 

de su tesón, y sobre   todo, de amor a la vida, porque finalmente ésta va a ser 

una casa de vida, y una casa que le brinde honor a la vida, y que les rendimos 

todos los mexicanos a las mujeres”. 

 

 
 
 
 
 
Carmen antes de Xochiquétzal 
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Dedicada al trabajo sexual, Carmen Muñoz Olvera nació el 7 de noviembre  de 

1954 en el Distrito Federal, es originaria de la colonia 20 de Noviembre y cuarta 

hija de 19 hermanos. 

“Mi niñez fue un poco triste, económicamente no me faltó nada, pero moralmente 

siempre estuve sola porque mis padres estuvieron trabajando para podernos dar 

lo necesario.  

“Uno de los momentos que recuerdo con mucha alegría era cuando salíamos 

con mis papás al campo a jugar y a correr con mis hermanos, ya que la relación 

con mis padres era buena”. 

Carmen solo llegó a tercer año de primaria y comenta: “mis compañeritas me 

maltrataban mucho porque yo usaba la falda muy larga y me decían la `monja´, 

entonces siempre salía peleando con ellas por lo mismo”. 

Uno de los momentos más difíciles de Carmen fue cuando tenía 11 años de 

edad, pues el que se convirtió en su esposo y padre de sus hijos la secuestró y 

violó, durante su vida prevaleció la violencia intrafamiliar y psicológica. 

“Mis padres me casaron por el civil a los 12 años y a esa edad tuve a mi primer 

hijo y como mi esposo no trabajaba, yo empecé lavando y planchando en casas”.  

Tuvo once hijos, cinco hombres y seis mujeres, quienes se enteraron por su 

padre que Carmen era prostituta de La Merced. 

“La reacción de mis hijos hacia mí fue de rechazo; el mayor me dijo: `de haber 

sabido que con esto nos ibas a mantener, mejor nos hubieras dejado morir de 

hambre´, otros me dijeron que ya estaba muerta para ellos y que no me les 

acercara a sus hijos, porque `nos da vergüenza que seas una  prostituta. Las 

dos más chicas me apoyaron y se fueron conmigo”. Dejó a su esposo, quien aún 

vive,  y se quedó con la casa que ella compró con el dinero del trabajo sexual. 

La primera vez en Loreto 

La Plaza Loreto se encuentra ubicada entre las calles Justo Sierra, Mixcalco, 

San Ildefonso y San Antonio Tomatlán,  en el Centro Histórico. En los primeros 
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años del siglo XVIII, la comunidad de monjas Carmelitas Descalzas fundó un 

convento en esta zona de la ciudad, que empezó a llamarse Plaza de San 

Gregorio, por la vecindad del Colegio de San Gregorio.  

Al templo del convento le llamaron de Santa Teresa la Nueva, nombre que al 

poco tiempo adoptó la Plaza Loreto, como hoy se conoce.14 

 

 

La plaza Loreto es adornada por una gran fuente y a su alrededor la embellecen 

bancas en donde la gente puede disfrutar del día. Ahí, desde hace 36 años, ha 

sido el lugar de trabajo de Carmen  y de otras mujeres de la tercera edad que se 

han dedicado a la prostitución. 

“A mis 22 años comencé  en el trabajo sexual, el motivo fue el hambre y la 

necesidad, era madre de siete hijos y no tenía qué darles de comer, el primer día 

que ejercí el oficio lo único que me pasó por mi cabeza fueron las caritas de mis 

                                                           
14“Plaza Loreto”, http://www.elcentrohistorico.com.mx/lugares-plaza-loreto.html, acceso  16 de febrero 

de 2012. 

 

Plaza Loreto, México D.F., 2012.  Foto: Nancy Rosas. 

http://www.elcentrohistorico.com.mx/lugares-plaza-loreto.html
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hijos pidiéndome de comer, empecé aquí en la Plaza Loreto y en aquel entonces 

lo más caro que se cobraba eran 500 pesos”. 

Durante este tiempo algunas personas  han ofendido a las que “nos dedicamos 

a esto, diciéndonos: `son unas prostitutas porque les gusta la calle, son 

holgazanas y no les gusta trabajar y piensan que es el oficio más fácil´, pero yo 

no lo veo así, para mí es el oficio más difícil, porque no creo que a nadie le guste 

exponer su vida momento a momento, puesto que podemos toparnos con algún 

psicópata y estamos expuestas a 

adquirir una enfermedad día a 

día”.  

A Muñoz no le importaron las 

miradas de las demás personas,  

cuando “se tiene hambre y 

necesidad, en lo que menos te 

fijas es en la gente, lo único que tú 

quieres es llevar de comer a tu 

casa y solucionar los problemas 

económicos que tenemos, no te 

pones a pensar en el qué dirán. 

“El trato con mis clientes siempre 

fue de cordialidad, pero a veces 

se quisieron pasar de listos; por 

ejemplo, algunos querían estar en 

hoteles que no estuvieran en los 

alrededores, otros querían golpearme y tenía que gritar al encargado del hotel y 

unos ni siquiera me pagaban”. 

En varias ocasiones le ha pasado por su mente cambiar de oficio, pero el hambre 

siempre la obliga a regresar, ya que no cuenta con otra forma de subsistir. 

Actualmente sigue ejerciendo el trabajo sexual y el costo por cada  cliente es de 

100 pesos. Ella aclara que no se arrepiente de haber ejercido el trabajo sexual, 

porque gracias a la prostitución sacó adelante a sus hijos, aunque ellos no lo 

Carmen Muñoz, Plaza Loreto. México, D.F., 2012. Foto: Nancy 

Rosas. 
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acepten,  gozó de muchísimas cosas y también le ha dado la oportunidad de 

apoyar a sus compañeras. 

Aun en estos momentos Carmen sigue frecuentándose con algunos de sus hijos, 

en especial con las dos más chicas, pues uno vive en Estados Unidos, otros dos 

en Canadá, los otros se encuentran en el D.F y está orgullosa de tener  32 nietos. 

Otra de las satisfacciones que le dejó el trabajo sexual es haber conocido a su 

actual pareja, fue uno de sus clientes pero no sabe que sigue ejerciendo el oficio; 

“él no me lo perdonaría —dice riendo—". De hecho, casi está retirada, solo acude 

a ver a sus compañeras porque significan mucho para ella. 

El sueño que tiene Carmen es poder crear una asociación civil que apoye a las 

trabajadoras sexuales de la tercera edad y seguir en la lucha para brindarles un 

mejor estilo de vida. 

“Me considero una mujer con muchos defectos, pero también una mujer que 

tiene muchas ganas de  ayudar a sus semejantes, soy  una mujer  luchona”. 

 

Pajarillo 
(De José María Napoleón)   

 

Maquillaje a granel usaba a diario 

y vendía la piel a precio caro 

de las ocho a las diez en una esquina 

era joven y fiel, era rosa y espina; 

y se llamaba, no sé, nunca lo supe 

nunca le pregunté, nunca dispuse 

de su tiempo y su piel, era un mocoso 

y tan solo le miré de pozo en pozo. 

 

Y era un pajarillo de blancas alas 

de balcón en balcón, de plaza en plaza, 

vendedora de amor, ofrecedora 

para el mejor postor de su tonada. 
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Cinco inviernos pasaron y ahí seguía 

la misma hora de ayer, la misma esquina, 

era joven y fiel, y aún tenía 

la rosa de su piel y más grande la espina; 

y sonreía al pasar de los mirones 

bajo de aquel farol, noche tras noche 

veinte veces se la llevaron presa 

y cantó su canción tras de las rejas. 

 

Se le arrugó la piel y el maquillaje 

suficiente no fue para taparle 

la huella que dejó el sexto invierno 

se le acabo el color y hasta el aliento; 

y de las ocho a las diez sólo en la esquina 

se quedó aquel farol y aquella espina 

la rosa no sé yo dónde se iría 

se llamaba no sé y sonreía. 

 

Y era un pajarillo de blancas alas 

de balcón en balcón, de plaza en plaza, 

vendedora de amor, ofrecedora 

para el mejor postor de su tonada. 

 

 

 

Historia de vida de doña Celia 

“Me llamo Celia Peña  y no sé cuantos años tengo, soy originaria del Distrito 

Federal, nunca fui a la escuela y no sé leer ni escribir, cuando empecé de vaga, 
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fue por unas amigas que me dijeron que de aquí sacaría dinero, yo no le llamaría 

prostitución sino una forma de sobrevivir. 

“Tuve dos hijas que mi mamá regaló a unos parientes, ellas no saben que existo 

y yo las conozco solo por fotografías, tengo dos hermanas pero se avergüenzan 

de mí, una de ellas es religiosa y no me habla porque no quise cambiar mi estilo 

de vida. No me arrepiento de haberme dedicado a la vagancia, ya que de esto 

viví y tuve momentos gratos. 

“Yo vivía con mi mamá pero murió hace cinco años y cuando falta la mamá ya 

no es lo mismo, mis familiares me despojaron de la vivienda y fui a vivir a las 

bodegas de Tlatelolco en donde una amiga y yo cuidábamos un negocio y un 

señor nos pagaba con comida y techo.  

“Pero un día nos metimos en problemas, porque no sabíamos que las cosas eran 

robadas y nos echaron la 

culpa y fuimos a dar a los 

separos, en donde nos 

trataban mal. 

“Cuando salí de los 

separos no tenía donde ir, 

así que me fui a la Casa 

Xochiquétzal, donde antes 

ya me había inscrito pero 

jamás regresé hasta           

ahora.    

 

“Llevo un año en la casa y me siento muy feliz porque aquí tengo comida y donde 

dormir, sufro de hipertensión y aquí me dan mis medicamentos.Actual-mente me 

están tramitando mi acta de nacimiento y mi seguro popular. 

Doña Celia con grupo de cristianos en el patio de Xochiquétzal, México, D.F., 

2011. Foto: Nancy Rosas. 
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“No me llevo bien con mis compañeras porque no me gusta que sean chismosas 

y se metan conmigo, antes me gustaba mucho el taller de panadería pero nos lo 

quitaron y ahora tenemos  el taller de psicología que se da todos los martes a las 

10:00 am, los sábados un grupo de cristianos nos dan pláticas para hacernos 

sentir mejor.Dentro de la casa 

tenemos roles que seguir, todos los 

días a alguna de nosotras nos toca 

diferentes quehaceres de la casa, a 

mí me toca recoger mi cuarto, lavar 

los baños, lavar mi ropa e ir por las 

tortillas una vez a la semana. 

Tenemos horario  para el desayuno, 

solo se sirve de 9:00 a 10:00 am, la 

comida de 2:00 a 3:00 pm y la cena 

de 7:00 a 8:00 pm. 

 

“Si alguna de nosotras 

quiere salir, tenemos 

que avisar y llegar antes 

de las 9:00 de la noche  

porque hay toque de 

queda, a partir de esa 

hora nadie entra ni 

nadie sale. 

 

 

“Algunas veces después de cenar vamos al cuarto de televisión o nos 

marchamos a dormir”.  

Doña Celia sueña con poder algún día aprender a leer y seguir en la Casa 

Xochiquétzal. 

Habitante dela Casa Xochiquétzal, realizando sus labores, 

México, D.F., 2011. Foto: Nancy Rosas. 

Doña Celia termina de hacer sus deberes dentro de Casa Xochiquétzal, México, 

D.F., 2011. Foto: Nancy Rosas. 



50 

 

Nueva dirección de la Casa Xochiquétzal 

Rosalba Ríos, actual directora de la Casa Xochiquétzal, es pedagoga,  con 

maestría en sicoanálisis, trabajó con menores infractores, indocumentados y 

mujeres víctimas de violencia, pero nunca imaginó estar con prostitutas de la 

tercera edad, un grupo vulnerable del que ha aprendido mucho. 

Tomó el cargo de la estancia Xochiquétzal en febrero del 2008, llegó como 

voluntaria y después de un tiempo  aceptó la dirección de la casa. “Cuando 

estuve al frente de la casa se encontraban 23 mujeres,  el número de habitantes 

ha ido variando, hemos tenido 20, 28, hasta 30 señoras. Esto porque es un 

albergue de puertas abiertas, ellas pueden entrar y salir de la casa y a veces 

deciden no volver”, comenta 

Rosalba Ríos. 

 En 2009, la asociación civil 

llamada Casa Xochiquétzal, 

mujeres Xochiquétzal en lucha 

por su dignidad A.C., dejó de ser 

financiada por Semillas 

Sociedad Mexicana Pro 

Derechos de la Mujer  A.C. y en 

ese momento de transición entró 

Afluentes, una asociación civil, 

para ayudarles a relacionarse 

con financiadoras.  

 

 

Retos que enfrenta la casa              

Rosalba Ríos, de suéter blanco, directora de la Casa Xochiquétzal. 

Foto: Sanjuana Martínez, tomada de 

http://www.jornada.unam.mx, acceso: 15 de noviembre de 2011. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=rosalba+rios+directora+de+casa+xochiquetzal&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=M45sXpRwGVPT8M:&imgrefurl=http://www.jornada.unam.mx/2010/11/21/capital/035n1cap&docid=oYdPlPzBvOivOM&imgurl=http://www.jornada.unam.mx/2010/11/21/fotos/035n1cap-1.jpg&w=500&h=333&ei=1MKhTpirA8eqsALejK3nBw&zoom=1
http://www.jornada.unam.mx/


51 

 

Los retos que enfrenta Rosalba Ríos al ser directora de Casa Xochiquétzal son 

muchos, “te enfrentas primero al estigma de laborar con trabajadoras sexuales, 

es algo que para empezar está mal visto socialmente y en México manejamos  

una doble moral en la que el trabajo sexual se consume en todos los niveles, sin 

embargo, es muy criticado. Afrontas a un grupo vulnerable que ha sido víctima 

de violencia y desafortunadamente no sabe ni se da cuenta que lo ha sido, 

entonces cuando no se 

asume como tal es muy 

difícil trabajar con él, 

porque primero te 

enfrentas a eso con el 

grupo y el reto más 

grande es trabajar con el 

grupo  mismo”. 

La gente que vive y 

trabaja cerca de la zona, 

al enterarse que hay una 

casa de trabajadoras sexuales, 

inicialmente manifestó rechazo, pero lo ha ido aceptando poco a poco, porque 

se ha ido involucrado a la  comunidad. 

Otro reto por el que pasa Xochiquétzal es la falta de apoyo por parte de  grupos 

institucionales, si se sumaran más organizaciones habría más ayuda para que el 

proyecto sea más satisfactorio, pero desafortunadamente aún siguen existiendo 

prejuicios hacia las habitantes, pues creen que como ya son personas mayores 

hay  otros grupos que pueden ayudar y tener más posibilidades de auxiliarlas a 

salir adelante, es por ello que la casa cuenta con muy pocos apoyos. Rosalba 

afirma que “nos hace falta mucho a nosotros como asociación, falta dar a 

conocer las historias de vida de estas mujeres, ya que  en general es una 

muestra representativa de lo que es el trabajo sexual en México”. 

Habitantes de la Casa Xochiquétzal, México, D.F., 2011. Foto: Nancy Rosas. 
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Los problemas a los que se enfrentan las habitantes de Xochiquétzal día a día 

son  esa búsqueda de ¿quiénes son?, ¿qué quieren hacer a partir de los 60, 70 

y 80 años?, se enfrentan  a un cambio de vida,  al abandono de la familia, se 

preguntan: ¿por qué no me quiere mi familia?, ¿por qué no estoy con ellos?, 

¿quién me va a cuidar? Se enfrentan a enfermedades y  a la muerte. 

También se enfrentan a la falta de  

recursos que  tiene la casa para 

comprar medicamentos y cosas de 

primera necesidad que a veces no 

pueden cubrir más, esperan que la 

sociedad pueda desprenderse  un poco 

del abandono en la que las han tenido. 

Pero a pesar de ello también hay  

beneficios, por ejemplo,  no  tenerse de 

qué preocupar por dónde van a dormir 

o qué van a comer, eso es  una  

tranquilidad para ellas,  porque ya 

solucionaron lo básico y se sienten bien 

de tener un techo en donde vivir. 

Lo que sigue para Xochiquétzal es primero  sobrevivir, mantener el proyecto de 

esta casa y en un futuro se pueda  hacer  este tipo de proyectos en otros lugares 

o por lo menos en toda la República, “porque sabemos que trabajadoras 

sexuales  hay en todo el mundo y que no hay un presupuesto, una iniciativa para 

que se atienda a esta población”, finalizó Ríos. 

 

 

 

 

Recámara de una de las habitantes de 

Xochiquétzal, Mexico, D.F., 2011. Foto: 

Angélica García. 



53 

 

Doña María y su paso por Xochiquétzal 

Doña María vivió dos años en Casa Xochiquétzal y gracias a Carmen Muñoz se 

enteró de la casa, ella “me invitó y me dijo que ahí me iban a dar comida y ropa.  

Cuando Carmen  era la directora me sentía bien, ella me escuchaba y me daba 

consejos”.  

Pero cuando entró Rosalba Ríos las cosas cambiaron, María cuenta que la 

dejaba sin comer porque le parecía una persona muy conflictiva, “me tronaba los 

dedos y me decía; ̀ si no te parece, a la calle´, Rosalba no quiere a las prostitutas, 

las aborrece”. 

El trato con sus compañeras era bueno, con excepción de la cocinera y  la 

portera, que eran encajosas con ella. Rosalba no la dejó entrar por sus cosas 

cuando María decidió irse de la casa, a raíz de la partida de Carmen Muñoz.“Ya 

no regresaría jamás a la Casa Xochiquétzal, prefiero dormir en las bancas que 

verle la cara a Rosalba”, comenta con enojo María. 

Mis mejores y mis peores recuerdos 

María Luisa Chávez Ortiz tiene 65 años, posee tez morena, así como cabello 

cano y estaba vestida de pants azul, cuenta que es originaria de la Ciudad de 

México. Actualmente ejerce el trabajo sexual, ha sido habitante de Xochiquétzal 

y por azares del destino sigue trabajando en Plaza Loreto. 

“Tuve 18 hermanos, entre los cuales seis son medios hermanos, recuerdo que 

mi niñez fue normal como la de cualquier niño, pero sí tuve dificultades con mis 

padres, principalmente con mi madre, cuando yo tenía cuatro años mi papá murió 

y la relación con mi madre era mala, porque  me parecía a mi padre y a ella eso 

no le gustaba y me maltrataba, pero gracias a Dios dos de mis hermanos se 

hicieron cargo de mí, uno de ellos me procuraba de acuerdo a sus posibilidades, 

me complacía en todo y cuando llegaba de trabajar me peinaba, gracias a mis 

dos hermanos tuve una niñez feliz y fueron como unos padres para mí”. 

María tuvo su primer novio a los 14 años, fue su primera ilusión y le hubiese 

gustado estudiar para trabajadora social, pero la vida le cambió, a los 15 años 
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fue violada y a los 16 años ya era madre, aunque a pesar de ello el recuerdo 

más feliz que tiene de esa época es el de su fiesta de 15 años, que le hizo su 

hermano. 

Doña María tiene tres hijos, se casó dos veces por el civil, de su primer 

matrimonio tuvo una niña, la cual no ve desde que tenía dos años, su marido se 

la quitó porque María había caído en el vicio del alcohol y las drogas, más tarde 

volvió a casarse pero su esposo la abandonó por culpa de su vicio. 

A los 20 años, María empezó a ejercer el trabajo sexual y contaba con un hijo, 

más tarde tuvo otro pero su padre jamás se hizo responsable de él.  Una de sus 

hermanas, que se dedicaba a lo mismo, la convenció, le dijo es más pecado dejar 

morir a sus hijos de hambre que prostituirse y empezaron a trabajar por La 

Lagunilla.  “La primera vez tenía miedo porque pensé que me iban a tratar igual, 

ya que cuando me violaron había sido con violencia, estaba espantada, me 

tapaba los ojos y me ponía a llorar, y entonces la persona que se metió conmigo 

ya no me hizo nada y me dio en ese tiempo 30 pesos, aún me daba miedo el 

sexo. Y otras veces solo empezaba a beber para no sentir nada. 

“Cuando empecé en el oficio, yo sentía que ganaba mucho en aquel entonces, 

mi hermana era la que cobraba y me daba mis 30 pesos y un pollo rostizado para 

comer”. 

Con el paso del tiempo los hijos de María Luisa se enteraron  que trabajaba su 

madre en la prostitución, por boca de su tía, la reacción del mayor fue de rechazo, 

hasta el día de hoy casi no frecuenta a María, el más chico la apoyó y es con él 

que tiene  más contacto, pero actualmente ellos no saben que sigue en el oficio 

porque antes “yo vendía ropa usada en la colonia Guerrero y ellos piensan que 

lo sigo haciendo, pero como tuve un problema con mi pie, me tuvieron que operar 

y por eso ya no puedo cargar como antes y como no vivo con ellos, pues no hay 

forma de que se enteren”. María tiene siete nietos y frecuenta solo a los de su 

hijo más chico. 

Las mujeres que ejercen el trabajo sexual están expuestas al peligro, María 

cuenta que una vez cierto individuo  le dio 20 cachazos porque no hacia lo que 
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él le pedía, “quería que le hiciera el sexo oral, me quiso obligar y me golpeó hasta 

que entraron los del hotel y me sacaron. El trato con mis clientes ahora, a veces 

es de ofensa, porque  yo no voy por poco dinero y como ya estoy vieja dicen que 

cobro más que una joven, pero es que no puedo acostumbrarme a cobrar barato, 

si lo hago no me sale”. 

María lleva 40 años ejerciendo la prostitución en la Plaza Loreto, se arrepiente 

de haber trabajado en este oficio, pero “es lo que me tocó vivir y ni modo”. Piensa 

en retirarse porque ya no “valgo tanto como antes, debido a mi edad, vivo en 

Cuautepec y lo que deseo es morirme porque ya no tengo marido ni hijos que 

me lloren”. 

Hoy viven 13 mujeres dentro de la casa y este número puede variar.  Rosalba 

estima que hay aproximadamente de 200 a 300 mujeres de la tercera edad que 

se dedican al oficio en la zona de La Merced. 

El glamour en decadencia  

En el ambiente de la prostitución hay mujeres de distintas edades, como 

menores de edad, hasta de edad avanzada y de diferentes aspectos físicos, que 

día a día ofrecen un rato de placer en su lugar de trabajo.  

Al caminar en la zona de Sullivan se puede mirar a trabajadoras sexuales que 

lucen sus diminutas faldas y pantalones entallados, combinados con pequeños 

tops que dejan muy poco a la imaginación de los clientes. En esta zona se puede 

apreciar que el aspecto físico de la mayoría de las mujeres es atractivo y 

seductor. En comparación con las que trabajan  en la zona de Izazaga,  lo 

primero que se puede ver  es su vestimenta llamativa, con colores fluorescentes 

y estampados felinos; en el maquillaje de la mayoría lo que más resalta es el rojo 

de sus labios. 

Al recorrer  la avenida Anillo de Circunvalación, vemos a las mujeres paradas 

una tras otra y la mayoría usa mallones  de colores con transparencias, 

combinándolos con blusas descubiertas de los hombros y muy ceñidas a sus 

cuerpos. Ahí no solo existen jóvenes también las hay más maduras, éstas 

últimas visten con pantalones de mezclilla y blusa escotada, en el lugar se puede 
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mirar a mujeres para todos los 

gustos. Pero todas coinciden en 

algo, nadie sale a trabajar sin 

sus peculiares zapatos de tacón, 

sin importar el tamaño y modelo 

de éstos.  

La prostitución no es solo 

exclusiva de mujeres jóvenes, 

también las hay de cabello cano 

y con arrugas en su rostro por el paso del tiempo, que han dejado de lado el 

glamour de sus tacones para usar unos simples tenis o zapatos que los 

combinan con un  pants, un pantalón de vestir, faldas largas, adornándose con 

un delantal de cocina y su bolsa 

de mandado.  

Aunque son pocas las mujeres de esta edad que siguen ejerciendo el oficio, ya 

perdieron el interés en su forma de 

vestir y siguen añorando la época en 

la que fueron bellas. 

No existen hasta el día de hoy 

registros oficiales que den cuenta de 

cuántas  mujeres de la tercera edad 

ejercen  el oficio en el Distrito Federal. 

Sin embargo, se puede señalar que 

esta población no desaparecerá, 

debido a que las de  hoy son jóvenes 

y formarán parte de este sector de la población en cortotiempo. 

 

 

 

Zapatillas usadas por trabajadoras sexuales, 

http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitutas, acceso: 20 de 

abril de 2012. 

Trabajadora sexual de la tercera edad, México, DF, 2012. 

Foto Nancy Rosas. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitutas
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LA PROSTITUCIÓN: LEYES Y 

ORGANIZACIONES 

En México no existen estadísticas que registren cuántas mujeres de la tercera 

edad ejercen el trabajo sexual, sin embargo, hay instituciones que se encargan 

de brindar apoyo a este sector de la población, como el caso de la Casa 

Xochiquétzal, Mujeres Xochiquétzal  en lucha por su dignidad, A.C., ubicada en 

el Distrito Federal, donde se ayuda a las mujeres que se dedicaron al viejo oficio 

de la prostitución.  

Pero también hay otras organizaciones que brindan apoyo a las trabajadoras 

sexuales, no obstante en México no hay leyes que regulen o legalicen la práctica 

de la prostitución, pero existen determinados lugares llamados “zonas  rojas” en 

el Distrito Federal en donde se consume la prostitución con tolerancia por parte 

de las autoridades.  

Sistemas jurídicos de la prostitución 
 

En el mundo se han tomado diferentes políticas frente a la prostitución, y tres 

sistemas jurídicos destacan: la política prohibicionista, el régimen 

reglamentarista y la corriente abolicionista. A continuación señalamos en qué 

consisten. 

 

Sistema prohibicionista 

Es aquel en el cual los Estados tratan de penalizar la figura de la prostitución, 

aun cuando se ha probado a través de la historia que al prohibirla se comienza 

a practicar de manera clandestina, aumentando así el riesgo de transmisión de 

enfermedades. Se establecen sanciones para las personas que participen en 

esta actividad. 
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“Desde la óptica jurídico penal este sistema tipifica la conducta de prostitución 

por lo que la persona que ejerza este oficio deberá responder por su conducta 

sometiéndola a penas o medidas de seguridad. Esta sistema tiene entre sus 

inconvenientes la discriminación en favor del cliente pues éste al solicitar los 

servicios de la prostituta no está infringiendo la Ley, con la prohibición va a 

aumentar la prostitución clandestina…”15 

 

Sistema reglamentarista 

Establece la reglamentación para las áreas en las que se permite ejercer la 

prostitución y se basa en la protección y prevención de la salud para disminuir el 

riesgo de contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Entre las 

obligaciones contenidas en estos regímenes están el control o registro de las 

personas dedicadas a esta actividad, exámenes médicos periódicos y el no 

ejercer la prostitución en lugares distintos de los señalados. 

Dentro de las carencias de este sistema encontramos que “las ‘zonas de 

tolerancia’ o ‘casas de citas’ se convertían en cárceles para las mujeres 

dedicadas a la prostitución y sus hijos, bajo una explotación que establecía 

obligaciones y sanciones, sin ningún derecho y con frecuentes violaciones a los 

derechos humanos de las mismas; por lo cual varios países encabezados por 

Francia promovieron la abolición del sistema reglamentarista.”16 

Las ventajas de este sistema son: 

 

a) Concentra la prostitución y facilita su reducción y control. 

b) Disminuye la prostitución por medio de la reglamentación. 

c) Disminuye las enfermedades sociales por la inspección médica. 

                                                           
15 Barba Álvarez, Rogelio; “Delitos relativos a la prostitución”, citado por Trejo García, Emma del Carmen Estudio de 

Legislación Internacional y Derecho Comparado de la Prostitución, 2007,http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-

07.pdf , acceso 2 de marzo de 2012. 

 
16Sexo comercial e infecciones de transmisión sexual (ITS) e la Ciudad 

deMéxico,http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11202309.pdf,acceso , 2 de marzo de 2012. 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11202309.pdf,acceso
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d) Facilita el control del tráfico de drogas y estupefacientes en conexión  

con la prostitución. 

e) Previene los crímenes contra la mujer. 

f) Protege a la comunidad de la ofensiva y perjudicial proximidad de la  

prostitución. 

g) Disminuye el crimen, facilitando a la policía su vigilancia sobre un 

centro de orden reconocido por las autoridades. 

h) Salvaguarda contra las perversiones sexuales, aprovechando una vía  

para los apetitos sexuales irresistibles al hombre. 

i) Protege a los niños y jóvenes del contacto con la prostituta, apartando 

la tentación de las calles y de los distritos donde suelen asistir”.17 
 

Sistema abolicionista 
 

Tiene como fundamento  eliminar la reglamentación de la prostitución, porque no 

la considera como un delito, de esta forma no se atenta contra los derechos y 

garantías individuales establecidas en las constituciones y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

Busca controlar la explotación por terceros de las personas que se dedican a la 

prostitución, pugna por la libertad para ejercerla con lineamientos e igualdad de 

sexos, su prioridad es la protección de menores y mujeres adultas. 

 

Este sistema se basa en que la reglamentación de la actividad perpetúa la 

injusticia, a las personas que ejercen la prostitución no se les señala como 

delincuentes sino como víctimas del tráfico humano.  

Se basa en los principios humanitarios y en el fracaso de los sistemas 

prohibicionistas. Este sistema persigue a quienes inducen, mantienen, permiten 

y se benefician de la prostitución ajena con las figuras de lenocinio, corrupción 

                                                           
17Rogelio Barba Álvarez, Delitos relativos a la prostitución, citado por Elma del Carmen Trejo García, Estudio de Legislación 

Internacional y Derecho Comparado de la Prostitución, 2007,http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf , 

acceso 2 de marzo de 2012. 

 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
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de mayores y menores, tráfico de personas, etc., a los que se les imponen en 

algunos países sanciones hasta de pena de muerte. 

Es importante señalar que dentro de este sistema se pierde el control de la 

transmisión de enfermedades infecciosas, lo que provoca un riesgo para la 

población, aquí se considera que toda la prostitución es clandestina. 

 

En nuestro país han predominado a partir de la década de los 90 dos sistemas 

jurídicos en el comercio sexual: el abolicionista y el reglamentarista. A nivel 

federal ha subsistido el sistema abolicionista por lo que no se incluye en las leyes 

la figura de la prostitución o Trabajo Sexual Comercial (TSC) ni para regularla, ni 

para sancionarla. 

Legislación federal 
 

El Código Penal Federal contempla delitos que en cierta forma guardan relación 

con la prostitución, a saber, el Código Penal Federal no regula la prostitución, 

sólo figuras relacionadas, por lo que establece en el Título Octavo los delitos 

contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los que se incluyen: 
 

Artículos 202 al 202 Bis. Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad 

o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de 

Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo. 

 

Artículos 203 al 203 Bis. Turismo Sexual en contra de Personas Menores de Dieciocho 

Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado 

del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo. 
 

 
Artículos 204. Lenocinio de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de 

Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de 

Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo. 

 

Artículos 206 al 207. Lenocinio y Trata de Personas. 

En el Título Decimoquinto se establecen los Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual. 
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Artículos 259 Bis al 266 Bis. Hostigamiento sexual, estupro y violación. 

 

Artículo 272. Incesto. 

 

Artículos 273 al 276. Adulterio. 

 
En el Distrito Federal la prostitución queda enmarcada en el sistema 

abolicionista, por lo que no está establecida en las leyes, un ejemplo de esto es  

el Código Penal para el Distrito Federal, que sólo contempla  los delitos contra la 

libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, en los 

siguientes artículos: 

 
 

Artículos 174 y 175. Violación. 

 

Artículos 176 al 178. Abuso sexual. 

 

Artículo 179. Hostigamiento sexual. 

 

Artículo 180. Estupro. 

 

Artículo 181. Incesto. 

 

Y dentro de los delitos contra la moral pública, encontramos: 

 
 

Artículos 183 al 186. Corrupción de menores e incapaces. 

 

Artículos 187 al 188 bis. Pornografía Infantil. 

 

Artículos 189 al 190. Lenocinio. 

 

Artículos 190 bis al 190 ter. Explotación Laboral de Menores o personas con 

discapacidad física o mental. 

 

Actualmente México tiene un sistema mixto, es decir, a nivel federal, en el Distrito 

Federal y en algunas otras entidades federativas se emplea el abolicionismo y 
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sus códigos penales sancionan sólo a los delitos relacionados con la prostitución, 

sin embargo, a nivel local son 13 los estados  de la República (Aguascalientes, 

Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas)  los que reglamentan 

en sus leyes estatales de salud a la prostitución. 

 

En busca de su legalización   
 
En México no se toca el tema de la prostitución en las leyes mexicanas, sin 

embargo, en el 2007 las fracciones perredista y socialdemócrata de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentaron una iniciativa de ley para 

legalizar la prostitución o sexoservicio en esta ciudad. 

 

Se publicó el 13 de junio de 2007 en el periódico La Jornada el artículo de Raúl 

Llanos y Gabriela Romero titulado: “Buscan diputados legalizar la prostitución en 

D.F.”, donde expone el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 

ALDF, Juan Bustos Pascual, se derogara la fracción séptima del artículo 24 de 

la Ley de la Cultura Cívica del Distrito Federal, en donde se establece como 

infracción a la norma el ejercer, promover o solicitar el servicio de prostitución.  

Por otro lado, comentó Bustos Pascual,  la creación de una Ley de Protección al 

Sexoservicio para el Distrito Federal con el objetivo de "reconocer la dignidad de 

las y los sexoservidores; garantizar el ejercicio de sus derechos; regular el 

ofrecimiento y ejercicio de ese servicio; establecer las bases para una cultura de 

respeto y no violencia hacia quienes se dedican a esa práctica, y normar las 

políticas, medidas, acciones y programas gubernamentales que contribuyan al 

desarrollo integral de estas personas". 

En este mismo artículo se menciona que el coordinador de la coalición, Jorge 

Carlos Díaz Cuervo, quien estuvo presente en la conferencia ofrecida por Bustos, 

dijo que esta propuesta faculta a la Secretaría de Gobierno de la ciudad y a las 

autoridades delegacionales a establecer las zonas de tolerancia y los horarios 
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en los cuales se ofrecerá el sexoservicio, y quienes se salgan de esos límites 

serán multados con 10 a 20 días de salario mínimo o arresto de 12 a 36 horas. 

Cabe señalar que la propuesta contempla en su artículo 12 que los y las 

sexoservidoras serán sujetos de programas de asistencia social que garanticen 

la protección integral de su persona y que les auxilien a recuperar su salud y 

equilibrio personal, en caso de daño físico o mental. Además tendrán derecho 

de formar parte de los programas sociales en materia de salud, vivienda, trabajo, 

microcréditos u otros rubros. También  tendrán acceso a los esquemas 

gubernamentales de orientación y capacitación para el empleo, así como de 

búsqueda de vacantes para su inserción en el mercado laboral formal. 

Mencionaron ambos que si esa iniciativa se lograra se podría llegar al camino 

del progreso de los derechos humanos en la ciudad y se combatiría la "hipocresía 

social", además de que beneficiaría a 40 mil personas que se dedican al 

sexoservicio en esta metrópoli. 

La iniciativa de Juan Bustos solo quedó como una propuesta que hasta el día de 

hoy no se ha concretado. Para el 2009 la fracción del Partido  Acción Nacional 

(PAN) en la Asamblea Legislativa propuso reformas legales para que se puedan 

crear en esta capital zonas de tolerancia para el ejercicio de la prostitución, y a 

las personas que soliciten ese tipo de servicios fuera de esos puntos ya fijados 

por las autoridades delegacionales se les detenga  enfrenten cárcel hasta por 

tres años. 

El legislador capitalino Sergio Eguren  agregó que esa reforma ayudaría a 

combatir las redes de trata y explotación sexual de la gente que se dedica a la 

prostitución, incluido el uso de menores de edad, además de que al definirse 

esas zonas de tolerancia se afectaría lo menos posible a los capitalinos. 

Hasta el día de hoy ninguna de las dos propuestas se ha llevado a cabo, no 

existe una ley que regule la prostitución en las delegaciones y zonas rojas 

Organizaciones que apoyan a Casa Xochiquétzal 
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Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C. 

Semillas es una Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C., la 

organización no tiene  fines de lucro, otorga donativos a grupos de mujeres 

organizadas para desarrollar proyectos que promuevan el conocimiento y 

ejercicio de sus derechos humanos. 

Semillas sabe que fortalecer a las mujeres mexicanas significa construir una 

sociedad más justa y sentar las bases para promover una nueva cultura de 

equidad entre hombres y mujeres, que permita generar mejores condiciones de 

vida para las nuevas generaciones. 

Sabe, también, que en las distintas tareas sociales que desempeñan, como 

generadoras de recursos, formadoras de los hijos, administradoras del 

presupuesto familiar, educadoras, políticas, campesinas, activistas, 

empresarias, líderes sociales, académicas, artistas, etcétera, las mujeres son un 

factor fundamental de cambio en sus familias y en la sociedad.  

Como único fondo de mujeres en México, Semillas obtiene recursos de donantes 

institucionales e individuales y los canaliza a organizaciones que trabajan en 

cuatro grandes temas: Derechos Humanos, Mujer y Trabajo, Derechos Sexuales 

y Reproductivos, y Violencia de Género. Adicionalmente a los recursos 

monetarios, Semillas brinda acompañamiento a las mujeres de los grupos y 

promueve el fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, monitoreo, 

evaluación y desarrollo de recursos.18 

                                                           
18Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C, http://www.semillas.org.mx/, acceso 13 de febrero de 2012. 

 

http://www.semillas.org.mx/
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Semillas y su relación con Casa Xochiquétzal 

Xochiquétzal abrió sus puertas en el 2006, se ocupó en el fortalecimiento de las 

habilidades organizativas del grupo que conforma la Casa, ubicada en La 

Merced, para que 25 trabajadoras sexuales adultas mayores en ese entonces, 

contaran con un espacio para envejecer con dignidad, además de obtener sus 

documentos de identidad y seguridad social, consolidar el área de atención 

psicológica y promover la adquisición de una figura jurídica como grupo, que les 

permitiera continuar su proceso de independencia y autosostenibilidad.19 

En el 2010, Semillas dejó de financiar a Casa Xochiquétzal porque la casa se 

convirtió en una sociedad civil y dejó como sustituto a la asociación de Afluentes. 

Hoy en día, Semillas forma parte de dos redes internacionales: la Red de Fondos 

de Mujeres (Women’s Funding Network) y la Red Internacional de Fondos de 

Mujeres (International Network of Women’s Funds).  

Instituto de las mujeres del Distrito Federal  

 

En respuesta al compromiso asumido con las mujeres capitalinas en el sentido 

de ampliar los mecanismos y las políticas públicas tendientes a disminuir la 

brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres, el primer gobierno 

democrático de la Ciudad de México (1997) estableció, el 8 de marzo de 1998, 

el Acuerdo para la Creación del Programa para la Participación Equitativa de la 

Mujer en el Distrito Federal (PROMUJER), hoy Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal (Inmujeres DF) y en mayo de ese mismo año lo creó. 

                                                           
19Mujeres Xochiquétzal en Lucha por su Dignidad, A.C. DF, http://www.semillas.org.mx/index.php, acceso 13 de febrero de 2012. 

 

http://www.semillas.org.mx/index.php
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Un año más tarde, el 11 de agosto de 1999, el gobierno capitalino emitió el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual 

dio a conocer en su artículo129 la creación del Instituto de la Mujer del Distrito 

Federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno. 

El 28 de febrero de 2002 se creó el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 

como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del 

Distrito Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica 

y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. El objeto 

general del Instituto es promover, fomentar e instrumentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno 

de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos 

social, económico, político, cultural y familiar, así como diseñar, coordinar, aplicar 

y evaluar el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación hacia las mujeres y los que de éste se derive. 

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 está 

organizado en siete ejes estratégicos, donde confluyen las atribuciones y 

facultades de dependencias específicas de la Administración Pública del Distrito 

Federal. El tratamiento de cada uno de los ejes programáticos tiene tres 

perspectivas transversales que marcan la forma como se realizarán las líneas de 

política. Las perspectivas transversales son: 

 1. Equidad de género. 

 2. Ciencia y tecnología. 

 3. Desarrollo de la vida pública en la ciudad. 

 

Misión  

“El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México es el organismo de la 

Administración Pública del Gobierno de la Cuidad de México responsable de 

garantizar el respeto, la protección y el acceso al ejercicio pleno de los derechos 
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humanos de las mujeres en condiciones de igualdad, con el fin de eliminar la 

brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres”. 

Objetivo general 

Incorporar la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, aplicación 

y evaluación de las políticas públicas que promuevan el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres y favorezcan su empoderamiento, así como 

incidir en la transformación de la estructura organizacional y administrativa de 

los diferentes órganos de poder del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Objetivos estratégicos 2008-2012 

1. Establecer condiciones económicas, políticas, sociales y culturales en 

las demarcaciones territoriales para que las mujeres acedan al ejercicio 

pleno de sus derechos humanos, individual y colectivamente. 

2. Incorporar la transversalidad de la perspectiva de género en las 

políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México e incidir en el 

rediseño de las estructuras y procedimientos organizativos 

administrativos. 

3. Fomentar acciones para la construcción de patrones socioculturales 

que favorezcan relaciones equitativas entre mujeres y hombres, así como 

el acceso al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. 

4. Fortalecer  institucionalmente al Inmujeres DF. 

 El Instituto de las Mujeres del DF tiene un programa de coinversión para el 

desarrollo social para el Distrito Federal, en el cual han dado financiamiento a 

varios factores sociales. 
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Inmujeres se encarga de cuidar de las mujeres, brindarles atención psicológica, 

servicio médico y trámites como acta de nacimiento y la tarjeta del Distrito 

Federal.20 

Inmujeres y Casa Xochiquétzal 

En entrevista con Cristina Montero y Jackeline Salcedo, ambas licenciadas del 

Instituto Inmujeres, proporcionaron los siguientes datos: 

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, ha estado desde 2006  apoyando 

económicamente a Casa Xochiquétzal, por medio del financiamiento de asistencia de 

desarrollo social, que en el 2007 pasó a ser programa de coinversión y se promueve la 

independencia de la casa. 

Uno de los objetivos de Inmujeres es que se lleven a cabo talleres encaminados a la 

perspectiva de género, la cuestión de igualdad y sus derechos humanos. 

Asimismo, el instituto otorgó el financiamiento de 280 mil pesos para el desarrollo de 

actividades, en el cual las mujeres se deben que comprometer y llevar una meta a cabo, 

para que ellas mismas se hagan cargo de su propia casa. 

Los talleres impartidos en ese momento fueron el de joyería de fantasía, panadería y  

elaboración  de catrinas cada fin de año. Inmujeres las apoyaba en vender y ofrecer sus 

productos en distintas ferias  organizadas por la institución.  

Otro de los objetivos de Inmujeres era que casa Xochiquétzal se pudiera construir como 

una organización civil, para que fuera autónoma, y a partir del 2009 se convirtió en 

organización civil, llamada  Casa Xochiquétzal, Mujeres Xochiquétzal en Lucha por su 

Dignidad, A.C.  

A partir de ese momento cada año han entrado a un concurso de financiamiento 

de asistencia de desarrollo social, en el cual exponen las necesidades  de la 

organización. 

Afluentes, S.C.   

                                                           
20Instituto de las Mujeres del Gobierno del Distrito Federal, http://www.inmujer.df.gob.mx/index.jsp , 

acceso 13 de febrero de 2012.  

 

http://www.inmujer.df.gob.mx/index.jsp
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Por la cultura de la salud sexual 

Afluentes es una organización fundada en 1998, especialista en el tema de la 

educación sexual y la promoción de los derechos sexuales de adolescentes y 

jóvenes. Realiza investigación cualitativa y operativa, capacitación y producción 

de materiales educativos para diferentes audiencias:21 

 Personal docente de educación básica y media superior. 

 Prestadores de servicios de salud. 

 Adolescentes y jóvenes. 

 Líderes de organizaciones civiles.  

 Funcionarios públicos. 

 Legisladores. 

 Productores de medios de comunicación. 

Intervención con Xochiquétzal 

En entrevista con Gabriela Rodríguez, directora de Afluentes, nos habla sobre la 

relación que tiene con Casa Xochiquétzal. 

“Semillas y la  Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A.C., dejan de financiar a 

la Casa Xochiquétzal, porque se convierte en una sociedad civil llamada Casa 

Xochiquétzal, Mujeres en Lucha por su Dignidad A.C., pero el Gobierno del Distrito 

Federal le pide a la organización tener una institución con mayor posicionamiento 

político. Por ello Semillas le pide a Afluentes en el 2010 que se haga cargo por un tiempo 

de contactarles recursos, financiadoras y programas en lo que se constituyen más como 

asociación”.  

Afluentes no tiene ningún vínculo directo con las habitantes de Xochiquétzal, solo 

con el personal para capacitarlas en el tema de la orientación sexual y 

relacionarlas con las financiadoras, para que después ya no necesiten de 

                                                           
21Afluentes, http://www.afluentes.org/ , acceso 13 de febrero de 2012. 

http://www.afluentes.org/
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Afluentes, pero sin dejar de lado que el Gobierno del D.F. las apoye con comida 

y pago del agua. 

Como podemos observar, las tres asociaciones civiles: Semillas, Inmujeres y 

Afluentes actualmente les ayudan a obtener un financiamiento y ofrecen apoyo 

en trámites, servicio médico y  talleres de sexualidad. Por otro lado, también se 

encuentran otras organizaciones civiles que apoyan a las trabajadoras sexuales 

en general. 

 

 

Instituciones que apoyan a trabajadoras sexuales 

APROASE, A. C. 

 

 

En 1985 surgio como una organizacón para apoyar a las mujeres  dedicadas al 

trabajo sexual de la zona de Sullivan, pero en 1997 se convirtió en una 

asociación civil dedicada al apoyo de las trabajadoras sexuales en general y en 

ese momento Alejandra Gil asumió la dirección de Asociación en pro Apoyo a 

Servidores, A. C. (APROASE). 

¿De qué manera APROASE apoya a las trabajadoras sexuales? 

“Mira, nosotros hemos buscado defender nuestros derechos humanos, 

laborales, de salud con nuestra propia voz, aquí tenemos un consultorio médico, 

no exclusivamente para trabajadoras sexuales, sino también para el sector 

público. 

“Nosotros apoyamos cuando hay una situación de operativo, vamos y hablamos. 

Para ellas damos talleres de prevención, cursos de educación sexual, de 

infecciones de transmisión sexual, de derechos humanos”. 
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Uno de los objetivos fue y es fomentar el uso de condón tanto masculino como 

femenino y la prevención del VIH/SIDA e ITS, capacitando a trabajadoras 

sexuales en su lugar de laboral. 

“Actualmente realizamos campañas de vacunación en sus lugares de trabajo 

totalmente gratuitas contra la Influenza y Hepatitis B, ofrecemos pruebas rápidas 

para la detección de anticuerpos al VIH y Sífilis totalmente gratuitas. A partir de 

este punto tomamos la iniciativa de integrar un consultorio médico abierto para 

toda la población, lo que nos ha permitido contribuir a concientizar a las mujeres 

trabajadoras sexuales acerca de la importancia de realizarse esta prueba 

oportunamente”. 

¿La asociación recibe ayuda del gobierno? 

“Trabajamos en proyectos donde concursa como cualquier organización, si te lo 

aprueban tienes que trabajar en el proyecto para que resulte, pero que alguien 

nos dé donativos pues no, es más, todavía nos cuesta muchísimo que nosotros 

participemos en  toma de decisiones para la misma organización. 

Brigada Callejera en Apoyo a las Mujeres “Elisa Martínez”, A.C. 

 

Brigada Callejera es una organización civil sin fines de lucro, apartidista y laica, 

especializada en la atención de personas que trabajan en el sexo y en la 

prevención del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, a través del 

mercadeo social de condones dirigido a grupos específicos de la población. 

Fundada en 1995, cuenta en la actualidad con patrimonio propio, implementa un 

programa de trabajo de alto impacto comunitario, desarrolla una estrategia 

sustentable de financiamiento al generar sus propios recursos y tiene un grupo 
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operativo profesionalizado a partir de la sistematización de su experiencia de 

más de 15 años. 

Bajo la conducción de Elvira Madrid, Brigada Callejera ofrece atención primaria 

a la salud de las mujeres, particularmente trabajadoras(es) sexuales, migrantes 

e indígenas, entre otros grupos de la población. Incluye consulta general, 

aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH/SIDA, manejo de casos de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), anticoncepción, papanicolau, 

colposcopía, electrocirugía, cirugía laser, ultrasonido pélvico, mamario y fetal, 

atención odontológica, masoterapia, acupuntura, nutriología, apoyo emocional, 

atención de personas que viven con VIH/SIDA, capacitación de promotoras de 

salud y consulta dental. 

Misión 

“Contribuir a la erradicación de las causas que generan al sexo comercial como 

única estrategia de sobrevivencia, para que las personas más susceptibles a la 

discriminación se valgan por sí mismas y superen los obstáculos culturales que 

les impiden prevenir la transmisión del VIH/SIDA/ITS (Infecciones de 

Transmisión Sexual), la explotación sexual comercial infantil (ESCI) y eliminar 

mecanismos sociales de reproducción de la pobreza”. 

 

Visión 

Construir contextos no discriminatorios donde sea menos difícil: ampliar la 

capacidad de elección de las personas para evitar su vinculación al sexo 

comercial como única estrategia de sobrevivencia; prevenir la transmisión del 

VIH/SIDA e ITS en el marco de una mayor equidad de los géneros; modificar 

estereotipos para que las mujeres no seamos vistas como objeto comercial, y 

respetar la diversidad sexual en todos los ámbitos de la sociedad. 

El nombre de Brigada Callejera es porque se hace trabajo de promoción, 

capacitación o cabildeo, laboran en grupos operativos pequeños y el contacto 

con la población lo realizan en la calle. Esto en honor a Elisa Martínez y en  

reconocimiento a las trabajadoras sexuales que han muerto de SIDA, fueron 

asesinadas o han padecido todo tipo de discriminación por ser mujeres, por 
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trabajar en el sexo y por haber sido infectadas por el virus de inmunodeficiencia 

humana.22 

Estas instituciones se encuentran en el Distrito Federal y apoyan a todas las 

trabajadoras sexuales que tienen como fin común que el sexoservicio  sea visto 

como un trabajo y pueda regularizarse dejando atrás el estigma que tiene la 

sociedad sobre este oficio. 

 

El “carrusel” de la prostitución (zonas  rojas)  

En el Distrito Federal  las llamadas zonas rojas se encuentran en siete diferentes 

lugares de la ciudad y los más concurridos por mujeres, hombres, homosexuales 

y travestis que ofrecen sus servicios son las siguientes: Zona Rosa, Sullivan, La 

Merced, Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Puente de Alvarado e Izazaga. 

Los servicios de las y los trabajadores sexuales dependen de la zona y horario 

en el que sean contratados. En la zona de Garibaldi y la Alameda Central se 

puede tener acceso a los llamados "Mayates", mientras que los travestis 

principalmente se encuentran colocados en Tlalpan, Puente de Alvarado e 

Insurgentes Sur. Las mujeres pueden ser encontradas en varios puntos, 

destacando La Merced, Izazaga, Tlalpan Sur, Puente de Alvarado y Sullivan. 

Zona Rosa 

En su momento, este lugar fue considerado como una de las zonas más 

elegantes y glamurosas de la ciudad, sin embargo, con el transcurrir del tiempo 

su estilo de vida cambió considerablemente. 

El declive de la zona comenzó en los años ochenta, cuando se dio el cierre de 

cientos de negocios de lujo, dando paso a los establecimientos especializados 

en el entretenimiento para adultos. 

                                                           
22Brigada Callejera, http://brigadacallejeraelisamartinez.blogspot.com/, acceso: 13 de febrero de 2012. 

 

http://brigadacallejeraelisamartinez.blogspot.com/
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Hoy la Zona Rosa es un espacio prácticamente controlado por decenas de 

sujetos que promueven cualquier tipo de servicio sexual en establecimientos 

catalogados "de alto impacto" o en las calles donde prolifera la prostitución 

masculina. 

Sullivan 

Es considerada una de 

las zonas de prostitución 

exclusivas de la capital, 

donde el sexoservicio se 

cotiza muy por encima 

del salario mínimo. 

Las filas de los 

automóviles suelen ir 

desde Río Yang Tse 

hasta Gabino Barrera, ya 

que en la zona laboran cerca de 200 mujeres, quienes sin excepción deben de 

seguir los códigos de vestimenta, en los cuales no se permite usar encajes 

transparentes, y reglamentos establecidos por los vecinos.Podrán laborar a partir 

de las 22 horas y el costo varía de 390 a 400 pesos, dependiendo del servicio. 

La Merced 

Es el centro de reunión de cientos de personas que llegan todos los días de 

cualquier parte del Distrito Federal, del Estado de México o de otros puntos de 

la República. Ahí surten sus negocios de mercancías y abarrotes, que por sus 

atractivos precios al lugar indicado para acudir. 

El trabajo sexual en esta zona está disponible en las calles de Carretones, 

esquina con Santo Tomás; avenida San Pablo y Anillo de Circunvalación, en 

donde diariamente se realizan pasarelas en torno a un conjunto de hombres 

indecisos, quienes observan a las mujeres y después deciden iniciar la 

negociación para llegar a un acuerdo.  

Trabajadoras sexuales de Sullivan, tomado de 

http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitucion+en+sullivan, acceso 3 

de abril de 2012. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitucion+en+sullivan
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Cabe destacar que en el callejón de Manzanares, en el corazón de La Merced, 

se realizaba el llamado 

“carrusel”, que consistía 

en que durante horas 

decenas de jovencitas 

debían de caminar en 

círculos por el callejón, 

para que los hombres 

observaran la “mercancía” 

y optaran por tener sexo 

con alguna de ellas. 

En este lugar hay mujeres 

para todos los gustos y 

para todos los bolsillos, el costo va desde 160 pesos, con todo y hotel, las hay 

morenas, blancas, altas o bajitas, delgadas o gorditas, también jóvenes, 

maduras y de edad avanzada. 

Calzada de Tlalpan 

“El sexoservicio llegó a Tlalpan en 1995, después de que los trabajadores 

sexuales de aquella época fueran expulsados por los vecinos de la colonia 

Hipódromo. Antes de llegar a Tlalpan, pasaron por el Metro Sevilla, Avenida 

Chapultepec, la calle de Niza y el Viaducto Piedad. 

En la actualidad, operan al menos once puntos de sexoservicio mixto en Calzada 

de Tlalpan, desde las inmediaciones del Metro San Antonio Abad hasta Río 

Churubusco. Se estima que acuden, en promedio, 3 mil ciudadanos cada mes”, 

señaló Juan Pablo González, reportero de El Universal. 

La tarifa varía de 250 a 700 pesos, de acuerdo con la edad de quienes ofrecen 

el servicio, el físico, las perversiones que estén dispuestos a cumplir e, incluso, 

Sexoservidora de la Merced, México, D.F., 2012, foto: Angélica García. 
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la falta de experiencia del cliente. En la zona laboran mujeres, travestis y 

homosexuales. 

 

Insurgentes 

En las afueras de los bares, discotecas, restaurantes y del Parque Hundido llega 

a darse la práctica de la prostitución, la cual principalmente corre a cargo de 

travestis, quienes en la mayoría de los casos se colocan en Nuevo León, esquina 

con Insurgentes. 

 

Izazaga 

Izazaga se caracteriza 

por la prostitución de 

menores de edad, sin 

dejar de lado a  mujeres 

mayores. 

La prostitución incomoda a los vecinos en la Benito Juárez, foto: Gabriela Rivera, tomada de 

http://www.excelsior.com.mx/, acceso: 3 de abril de 2012. 

Sexoservidoras de Izazaga, México D.F., 2012, foto: Angélica García 

http://www.excelsior.com.mx/
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Los servicios se ofrecen a unas dos cuadras del Metro Pino Suárez, en un horario 

de 10 a las 19 horas. 

Buenavista 

Desde hace más de siete años, vecinos de esa colonia han iniciado decenas de 

quejas y denuncias ante la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF) y la 

misma delegación Cuauhtémoc sobre la delincuencia que impera en torno al 

trabajo sexual y la realización de su labor a bordo de vehículos  a la luz del día.23 

En atención a dichas denuncias, en 2010 se decidió reubicar a algunas de las 

sexoservidoras en el llamado “corredor sexual” y ahora operan también sobre la 

calle Luis Donaldo Colosio, aunque existe aún una importante presencia en 

Puente de Alvarado. 

Dependiendo el lugar y la zona varían los costos de los servicios ofrecidos por 

las trabajadoras sexuales, así como la vestimenta que usan en las diferentes 

zonas rojas, sin dejar de lado una falda corta y sus peculiares plataformas de 

tacón. 

Una vida en Circunvalación 

En entrevista con María, trabajadora sexual de Anillo de Circunvalación, platica 

que le ha tocado todo tipo de clientes, y ha sufrido maltrato por parte de ellos, 

como la mayoría de sus compañeras. Cobra 160 pesos e incluye 60 para el hotel 

y 100 pesos para ella, no paga cuota a nadie. 

Originaria de Guerrero y de 41 años  María terminó solo la primaria, empezó a 

ejercer la prostitución cuando tenía 22 años porque no tenía cómo mantener a 

su hija y lleva 18 años trabajando en el mismo lugar, ya que así ha logrado sacar 

adelante a su hija, la cual está estudiando una carrera universitaria. 

                                                           
23Las 7 “zonas rojas” en el D,F., ,http://www.eluniversaldf.mx/home/nota20872.html, acceso 2 de marzo de 2012 

 

http://www.eluniversaldf.mx/home/nota20872.html
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María ya no se fija en la competencia con sus compañeras, pues cada quien 

tiene sus clientes y ellos no se fijan si está gorda o flaca, pues para trabajar no 

necesita estar desnuda. Asimismo, para ella no es importante la vestimenta.   

La hija de María sabe a qué se dedica  su mamá y no le gusta, pero entiende por 

qué lo hace. María ha pensado en su futuro y le gustaría poner un negocio propio, 

ya que para seguir en el oficio se debe estar joven. 

Carmen Muñoz, Celia, María Luisa y María son una pequeña parte de muchas 

mujeres que se dedican al oficio y como se ha podido ver lo han hecho por 

necesidad. Aunque hay Instituciones que se encargan de apoyar a las 

trabajadoras sexuales, no siempre alcanzan su propósito, pues hay muchas 

mujeres que no saben que existen esas organizaciones. 

Aún falta mucho por hacer para esta parte de la población, pues aunque ellas 

digan que es un trabajo como cualquier otro y cubra una necesidad, sigue siendo 

mal visto por la sociedad y las autoridades las han dejado a un lado. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

El tema de la prostitución es complejo, pues en nuestros tiempos seguimos 

viviendo en una sociedad de doble moral y machista, que de una u otra manera 

determina las condiciones sociales y a la persona que ejerce la prostitución la 

tachan de mala mujer; mujer que, dadas las circunstancias de la vida, acaba por 

ejercer el oficio y  al llegar a la edad adulta la mayoría terminan solas. 

Pero si nos ponemos a pensar, el trabajo sexual se puede comparar con el 

comercio informal, pues al igual que los comerciantes, el trabajo sexual carece 

de seguro, prestaciones de ley, vivienda, pensión y un sueldo fijo. Y sí para una 

persona en edad adulta es difícil subsistir ahora, qué será de una mujer que toda 

su vida la ha dedicado a vender caricias y trata de vivir el día a día. Antes no se 

había detenido a ver a esta parte de la población. Carmen Muñoz, trabajadora 

sexual, hace oír su voz para que sus compañeras tengan un lugar digno en 

donde vivir sus últimos años, y la lucha se concreta en el hogar  Casa 

Xochiquétzal. 

Esta Casa Xochiquétzal nació a petición de las mujeres de la tercera edad 

dedicadas al   sexoservicio,  bajo la dirección de Carmen Muñoz, en el año 2006, 

esta causa logró tener el apoyo de tres personalidades intelectuales del país, 

que son: Marta Lamas, Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska, quienes por 

medio de sus contactos lograron  llegar con el entonces jefe de gobierno, Andrés 

Manuel López  Obrador, quien proporcionó en primer lugar un predio ubicado  en 

Tlatelolco, el cual fue rechazado por las mujeres de edad avanzada por 

encontrarse en una avenida transitada y peligrosa para cruzar. 

La segunda propuesta está ubicada en Torres Quintero número 14, en la colonia 

Centro, lugar que fue aceptado y  nombrado  Casa Xochiquétzal,  hoy es el 

albergue donde habitan varias mujeres que  ejercieron el oficio y viven su vejez.  

En la primera etapa Carmen Muñoz no solo ofreció techo y comida, sino también 

que desarrollaran otras habilidades mediante talleres de joyería, repostería o 
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manualidades; además contaban con servicios médicos y tenían apoyo de las 

asociaciones civiles como Semillas y el Gobierno del Distrito Federal. 

Un testimonio  de doña Celia,  habitante de Xochiquétzal, cuenta que se siente 

feliz de pertenecer a la casa porque, ahí tiene donde dormir y le dan de comer; 

ella sufre de hipertensión, le dan sus medicamentos y le están tramitando su acta 

de nacimiento y su seguro popular, ya que muchas como ella no cuentan con 

estos servicios. 

En la segunda etapa de la Casa Xochiquétzal observamos cambios notorios, 

pues estuvo a cargo de la administración la licenciada Rosalba Ríos, quien 

burocratizó el trabajo; fue evidente el total hermetismo de la directora para esta 

investigación, además no tienen propuestas laborales como talleres, no cuentan 

con servicio médico y carecen de recursos por parte de algunas asociaciones 

civiles que antes tenían, entre otras cosas. 

El contacto que logramos con el personal y las habitantes del albergue permitió 

conocer su forma de pensar y de vivir, sus deseos y al mismo tiempo 

descubrimos el total abandono, la soledad, la enfermedad y la penuria en que se 

encuentran muchas de ellas. 

Consideramos de suma importancia que las asociaciones civiles continúen sus 

proyectos de capacitación, ayuda psicológica y apoyo jurídico a las mujeres que 

viven en la Casa Xochiquetzal. Por otro lado, se da mayor difusión de la 

existencia del lugar y hacer algo más para que las habitantes tengan un nivel de 

vida digno en su vejez. Sin duda, las autoridades correspondientes deben 

atender ese sector social que demanda. 

La investigación sobre el tema no termina en ningún momento, podemos afirmar 

que mientras no se cuente con una ley que legalice el oficio, seguirá siendo un 

problema serio en las calles de cualquier colonia. Y en este sector cuando tenga 

la edad madura, la situación se complicará para muchas mujeres del viejo oficio. 

A ciencia cierta, las autoridades no han logrado regular el problema; 

anteriormente solo se hizo una propuesta por parte del entonces presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativadel Distrito 
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Federal, Juan Bustos Pascual, en donde proponía la creación de una ley de 

protección al sexoservicio para el Distrito Federal, con el objetivo de reconocer 

la dignidad de las y los sexoservidores; garantizar el ejercicio de sus derechos; 

regular el ofrecimiento y ejercicio de ese servicio, entre otros aspectos. Pero se 

quedó en propuesta y hasta la fecha no hay ninguna ley que favorezca al trabajo 

sexual.  

Actualmente existen algunas asociaciones que apoyan a la trabajadora sexual, 

como APROASE o Brigada Callejera, éstas les brindan  apoyo médico y ambas 

luchan para que el sexoservicio sea visto como un trabajo normal y pueda 

regularizarse dejando atrás el estigma de la sociedad sobre este oficio. 

Queremos resaltar  el resultado del sondeo que realizamos a 50 hombres, de los 

cuales el 41% afirmó que no recurriría a una trabajadora sexual por temor de 

contagiarse de una enfermedad venérea; este dato deja ver con claridad la doble 

moral de la sociedad, pues si no hay clientes no habría prostitución. Sabemos 

que aún falta mucho por hacer a favor de la trabajadora sexual desde el punto 

de vista laboral, así como para que tenga una vida digna en la tercera edad, 

como deberían tenerla todos los mexicanos en esta etapa. 

Por último, la sociedad en general juzga y critica a la trabajadora sexual sin saber 

qué historia tiene detrás, recordemos que la mayoría de los casos -según las 

estadísticas- lo hace por necesidad, ignorancia o engaño mediante la trata de 

personas. Los tiempos son otros y las situaciones también, entonces: ¿por qué 

la sociedad no ha logrado cambios sustanciosos en su manera de pensar y 

actuar? 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 

Bibliografía 

 Bautista López, Angélica y  Conde Rodríguez, Elsa, Comercio sexual en 

La Merced: una perspectiva constructivista sobre el sexoservicio, México, 

Porrúa, 2006. 

 La Biblia, Libro Oseas, España, Ed. Verbo Divino, 1995. 

 Lagarde, Marcela, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, 

putas, presas y locas, México, UNAM, 2005. 

 León Portilla, Miguel, Trece poetas del mundo azteca, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, Instituto de Investigaciones 

Históricas, 1975 

 Moliner, María, Diccionario de uso del español, Madrid,  Gredos, 1970. 

 Parra Reyes, Elvira, Gritos en el silencio: niñas y mujeres frente a redes 

de prostitución. Un revés para los derechos humanos, México, Porrúa,  

2007. 

 Ríos de la Torre, Guadalupe, Sexualidad y prostitución en la Ciudad de 

México durante el ocaso del Porfiriato y la Revolución Mexicana (1910–

1920),  México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. 

 

Cibergrafía 

 

 Afluentes, http://www.afluentes.org/, acceso: 13 de febrero de 2012. 

 Atenas, portal adanyeva.com, acceso: 11 de agosto de 2014 

 Brigada callejera, http, acceso: 13 de febrero de 2012. 

 Comunicación Social GDF, Boletín núm. 521, “Declaración de Elena  

Poniatowska”, 

http://187.141.18.200:9003/libphp/makeboletinpdf.html?id=42887, 

acceso: 27 de febrero de 2012. 

  

http://www.afluentes.org/


85 

 

 

 Trejo García, Elma del Carmen, Estudio de Legislación Internacional y 

Derecho Comparado de la Prostitución, 

2007,http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf, 

acceso 2 de marzo de 2012. 

 Soler  Esteve,Portalmonográfico,  

http://www.sexologia.com/index.asp?pagina=http://www.sexologia.com/c

ulturasexual/prostitucion.htm, acceso 9 de noviembre de 2010. 

 Factores de la prostitución, http://www.sexologia.com/index.asp?pagina, 

acceso: 9 de noviembre de 2010. 

 Ríos Navarrete, Humberto, las prostis diurnas de la Merced, 

http://impreso.milenio.com, acceso: 15 de agosto de 2011. 

 INEGI, adultos mayores en México, www.inegi.org.mx/default.aspx, 

acceso: 17 de agosto de 2011. 

 Instituto de las Mujeres del Gobierno del Distrito Federal, 

http://www.inmujer.df.gob.mx/index.jsp, acceso: 13 de febrero de 2012. 

 Intérprete José María Napoleón, canción Pajarillo,  

 http://www.musica.com/letras.asp?letra=825438, acceso: 27 de febrero 

de 2012. 

 “La prostitución en  Roma”, http://www.portalplanetasedna.com, acceso 

30 de noviembre de 2010. 

 Las 7 “zonas rojas” en el D.F., 

http://www.eluniversaldf.mx/home/nota20872.html, acceso: 2 de marzo 

de 2012. 

 Mitología Griega, www.cecilgoitia.com, acceso: 20 de agosto de 2014 

 Mujeres Xochiquétzal en Lucha por su Dignidad, A.C. D.F., 

http://www.semillas.org.mx/index.php, acceso: 13 de febrero de 2012. 

 
 “Plaza Loreto”, http://www.elcentrohistorico.com.mx/lugares-plaza-

loreto.html, acceso: 16 de febrero de 2012. 

 

http://www.sexologia.com/index.asp?pagina=http://www.sexologia.com/culturasexual/prostitucion.htm
http://www.sexologia.com/index.asp?pagina=http://www.sexologia.com/culturasexual/prostitucion.htm
http://www.sexologia.com/index.asp?pagina
http://impreso.milenio.com/
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.inmujer.df.gob.mx/index.jsp
http://www.musica.com/letras.asp?letra=825438
http://www.portalplanetasedna.com/
http://www.eluniversaldf.mx/home/nota20872.html
http://www.cecilgoitia.com/
http://www.elcentrohistorico.com.mx/lugares-plaza-loreto.html
http://www.elcentrohistorico.com.mx/lugares-plaza-loreto.html


86 

 

 Prostitución, http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/definicion-

sociedad/, acceso: 16 de febrero de 2011. 

 
 Prostitución categoría, www.enlacresta.wordpress.com, acceso: 1 de 

septiembre de 2014. 

 Ríos de la Torres Guadalupe, “Las calles de la Ciudad de México y sus 

pasos prohibidos” www.azc.uam.mx/publicaciones/ty, acceso: 21 de 

noviembre de 2010. 

 Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C, 

http://www.semillas.org.mx/, acceso: 13 de febrero de 2012. 

 Sexo comercial e infecciones de transmisión sexual (ITS) de la Ciudad de 

México, http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11202309.pdf, acceso: 2 de 

marzo de 2012. 
 

 

Fuentes vivas 

 Gil, Alejandra, directora de APROASE, entrevista personal realizada en 

marzo de 2011. 

 Lamas, Marta, antropóloga y activista, entrevista personal llevada a cabo 

en enero de 2012 

 Lazarín Guillen, Javier, historiador y sociólogo de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón, entrevista personal realizada  en febrero de 2011. 

 María, trabajadora sexual de La Merced, entrevista personal  hecha en 

enero de 2011. 

 María Luisa, ex habitante de Casa Xochiquétzal, entrevista personal 

efectuada en febrero de 2012. 

 Media Rodríguez, Itze, psicóloga del Instituto Politécnico Nacional, 

entrevistada en febrero de 2011. 

 

 Montero, Cristina y Salcedo, Jaqueline, licenciadas de Inmujeres, 

entrevista personal efectuada en julio de 2011. 

http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/definicion-sociedad/
http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/definicion-sociedad/
http://www.enlacresta.wordpress.com/
http://www.semillas.org.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11202309.pdf


87 

 

 Muñoz, Carmen, ex directora de Casa Xochiquétzal y trabajadora sexual, 

entrevista personal hecha en junio de 2011 y en febrero de 2012. 

 Peña, Celia, habitante de Casa Xochiquétzal, entrevistada en septiembre 

de 2011. 

 Ríos, Rosalba, actual directora de Casa Xochiquétzal, entrevistada en 

agosto de 2011. 

 Rodríguez, Gabriela, directora de Afluentes, entrevista personal llevada a 

cabo en julio de 2011. 

 

 


	Portada 
	Índice 
	Introducción
	I. Las Distintas Miradas Hacia la Prostitución: un Trabajo Remunerado y Rechazado por la Sociedad 
	II. Casa Xochiquétzal, un Hogar de las Flores Bellas 
	III. La Prostitución: Leyes y Organizaciones
	A Manera de Conclusión  
	Fuentes de Consulta  

