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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La explotación sexual infantil, la prostitución infantil, así como él tráfico de niños, 
niñas y adolescentes, se han convertido en los últimos años en problemas de escala 
internacional que deben enfrentar tanto los países desarrollados como los países en vías 
de desarrollo. Facilitada por la globalización, las tecnologías y los medios más modernos 
de comunicación, la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes tiende a tomar 
hoy una envergadura mundial.  

 
Estas víctimas de explotación sexual son privadas de su infancia y algunas veces 

hasta de su libertad, impedidas de desarrollarse normalmente y con frecuencia deben 
enfrentar formas extremas de violencia física e inclusive, psicológica. Asimismo, muchos 
de ellos y ellas padecen Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/SIDA. 

  
En Venezuela es evidente la poca existencia de programas, investigaciones, datos 

y herramientas objetivas relacionadas con la problemática de la explotación sexual infantil, 
así como también resulta evidente la necesidad que tienen los niños, niñas y 
adolescentes de y en la calle que son explotados, de ser atendidos por programas 
(diseñados y ejecutados por el Estado Venezolano) cuyo fin sea garantizarles sus 
derechos integrales, lo cual no está siendo cubierto por los organismos oficiales a los que 
le compete esta tarea. Para ello, primero que todo, deben contrarrestarse en forma 
sencilla y científica los tabúes y mitos generados por la desinformación que existe del 
problema.  

 
En la actualidad se cuenta con muy pocos estudios recientes sobre la explotación 

sexual infantil en el plano nacional y en el local; para el caso específico del Municipio 
Chacao no se conocen estudios previos que hayan abordado de manera integral o 
multidimensional esta problemática en cuestión.   
 

Es por ello que la Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca 
(AMBAR) lleva a cabo la presente investigación, titulada “Estudio y localización de las 
zonas críticas de Explotación Sexual Infantil en el Municipio Chacao del Estado Miranda”, 
la cual ha sido diseñada con la intención de aportar nuevos registros sobre las 
condiciones actuales de la explotación sexual infantil en el país y más específicamente en 
esta localidad de la ciudad de Caracas.  

 
Se espera que los resultados obtenidos en esta investigación y sus análisis 

posteriores contribuyan a establecer políticas públicas a favor de los niños, niñas y 
adolescentes; así como alertar a todos los integrantes del Municipio Chacao de la 
existencia en su jurisdicción de un problema que muchos actores de su misma localidad 
se niegan a reconocer. 

 
También se aspira a que los datos arrojados por el estudio se puedan traducir en 

el corto plazo en insumo de consulta obligada para aquellas organizaciones, instituciones 
y otros actores de la sociedad civil presentes en la jurisdicción de Chacao que realizan 
acciones para frenar el crecimiento de esta situación que menoscaba los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes dedicados a la ESI.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Enfoque analítico y multicausalidad del problema abordado  

 
En la actualidad se cuenta con muy pocos estudios recientes sobre la explotación 

sexual infantil en el plano nacional y en el local; para el caso del Municipio Chacao no se 
conocen estudios previos que hayan abordado de manera integral o multidimensional esta 
problemática en cuestión.   
 

Por ello y ante la necesidad de ofrecer una mirada distinta en la comprensión de la 
dinámica interna que se plantea a nivel de la ESI en Chacao, se propuso partir este 
estudio desde la implementación de enfoques que permitan su análisis desde una 
perspectiva multicausal, en la que se asume la existencia de distintas variables que se 
encuentran afectando y determinando la configuración de un problema que se expresa a 
través de un marco general de relaciones, pero que alcanza una vivencia y afectación 
particular en cada una de las niñas y niños víctimas de tal situación.  
 

El soporte principal de la presente investigación se centra en el desarrollo y 
adaptación de un método denominado “Evaluación Rápida”, el cual ha sido aplicado 
principalmente para el estudio de poblaciones infantiles en situación de trabajo forzoso. 
Esta concepción metodológica permite establecer una estrategia de recolección de 
información que viabiliza el abordaje de la situación de explotación sexual infantil 
comercial y más particularmente a la prostitución infantil, por las opiniones e 
informaciones de actores vinculados desde diferentes sectores de la realidad social, e 
igualmente desde el propio sujeto, las niñas y niños que deambulan por la calles de 
Chacao y se ven obligados a prostituirse como estrategia de sobrevivencia.   

 

¿Qué es la Evaluación Rápida?  

 
La Evaluación Rápida es una metodología de investigación que usa varias 

estrategias de recolección de datos con el fin de lograr la comprensión de una realidad o 
situación social específica en un contexto sociocultural particular. Se hace usualmente 
con el objetivo de formular un proyecto o alguna otra clase de intervención. Sus métodos 
pueden mezclar datos cuantitativos con informaciones cualitativas, siendo los resultados 
en parte descriptivos, en parte analíticos y en parte estadísticos, dependiendo de la 
finalidad particular del estudio. Si la investigación ha sido bien hecha, los resultados del 
tema investigado serán razonablemente precisos y representativos. Pueden incluso ser 
replicados con un cierto grado de fidelidad. Sin embargo, nunca tendrán la validez de una 
investigación a profundidad.  
 

El método se denomina Evaluación Rápida (ER) porque se espera que no dure 
más de tres meses. La ER investiga poblaciones mediante la observación o la entrevista 
de pequeños grupos de individuos; no emplea métodos de muestreo científico o grupos 
de control. Tampoco utiliza la observación intensiva y participativa a largo plazo que 
caracteriza el trabajo de campo antropológico. De hecho, en la mayoría de los casos ni 
siquiera se llega a repetir la entrevista a un mismo individuo.  
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En los últimos años se emplea cada vez más la ER dentro de las ciencias sociales, 
particularmente en las investigaciones relacionadas con el desarrollo rural. Muchos 
talleres sobre Evaluación Rápida han sido financiados tanto por UNICEF como por la OIT. 
Los métodos de recolección de datos de la ER también han sido aplicados 
extensivamente a los campos de la salud y la nutrición obteniendo un mejor diseño, 
monitoreo y evaluación de los programas. La  ER también ha sido utilizada por otras 
agencias para la evaluación de los impactos y las necesidades relacionados con el medio 
ambiente y los desastres naturales, al igual que con proyectos para la mitigación de la 
pobreza. Cuando las instituciones mencionadas emplearon la ER en el ámbito del trabajo 
infantil fue principalmente para evaluar las condiciones generales del mismo en ciertas 
áreas, antes del diseño de proyectos específicos; se ha empleado para la evaluación de 
proyectos en marcha, como ocurre con frecuencia con el uso de la ER en otros campos.  
 

 
Fuentes de información para la Evaluación Rápida  

 
La Evaluación Rápida emplea las siguientes fuentes de información en diferente 

proporción, dependiendo del enfoque de la investigación en particular y de los recursos 
disponibles:  
 Información existente: Buscar en la bibliografía, publicada o no; estudios que se hayan 

realizado; datos estadísticos disponibles, etc., para encontrar información que puede 
contextualizar la investigación.  

 
 Discusiones y consultas con individuos y organizaciones con experiencia: Las 

discusiones y consultas se efectúan con los sujetos y las organizaciones 
familiarizadas con los detalles del área a estudio. Éstos pueden ser las agencias 
gubernamentales, ONGs, organizaciones de mujeres, sindicatos, grupos religiosos, 
asociaciones caritativas, cargos electos (políticos), administradores y gerentes 
nombrados, etc., a fin de identificar las principales características del área.  

 
 Discusiones a fondo con informantes clave: Son discusiones intensivas con individuos 

cuidadosamente seleccionados por su conocimiento del área. Estas entrevistas 
ayudarán a enfocar el estudio tanto en términos de lugares como los temas a ser 
investigados.  

 
 Mapeo: Consiste en realizar mapas aproximados del área a investigar, que mostrarán 

sus principales características físicas, la disposición del área y las ubicaciones 
relativas de las diferentes clases de problemas abordados por los investigadores.  

 
 Observación: Se llevan a cabo observaciones sistemáticas sobre el problema en el 

propio entorno, con el fin de obtener información visual de sus actividades y 
condiciones.  

 
 Entrevistas y conversaciones con individuos: Donde sea posible, llevar a cabo 

entrevistas formales, informales o discusiones con la población objetivo (Ejem. niños 
en situación de vulneración de derechos) o cualquier otra persona que nos pueda 
ayudar informándonos sobre la situación del niño y lo que ésta involucra;  

 
 Entrevistas en grupo: Las discusiones con grupos pequeños de adultos o/y niños 

pueden tener resultados. Éstas no deben ser necesariamente estructuradas y pueden 
ser espontáneas.  



 5 
 

 
 Cuestionarios: Los cuestionarios cortos pueden ser empleados en diferentes 

ambientes, ya sea para obtener información o para hacer una revisión cruzada de la 
información obtenida en las entrevistas. También se utilizan para recolectar 
información en mayor escala, por ejemplo: a través de redes específicas o cuando se 
administran mediante organizaciones de mayor envergadura, como los sistemas 
escolares.  

 

Propuesta metodológica de AMBAR  para el abordaje de la ESI  

Características de esta investigación  

 
Para la UNICEF se presenta una clara relación entre la existencia de niña(o)s en 

ESI y el proceso de ocultamiento de la misma, ya que…..”la(o)s niña(o)s que son víctimas 
de la ESI permanecen como parte de una población escondida hasta que son 
identificados por trabajadores en salud, instituciones judiciales, la policía, trabajadores de 
las ONG y de organizaciones de ayuda u otros. Esto se debe a que  no se presentan 
voluntariamente, pues normalmente lo previene el miedo, el trauma o el estigma social 
que resulte de ello. También pueden temer a las consecuencias legales si no poseen 
documentos de identidad, ya que nunca los han tenido o (con frecuencia) porque los 
traficantes se los han quitado. También pueden temer a la violencia de los traficantes o de 
sus patronos actuales, o quieren ocultar su actividad laboral a sus familias; pueden haber 
contraído el VIH, con sus connotaciones “vergonzosas”. La investigación de esta 
población, que tiene tantas razones para permanecer oculta, por lo tanto es una de las 
tareas más difíciles de una ER.  (UNICEF, Investigación Sobre El Trabajo Infantil, Enero 
del 2000) 
 
 A este patrón de conducta se suma la existencia de mecanismos sociales de 
negación que parecieran estar descansando en una especie de subconsciente colectivo 
en el que cada persona comienza a acostumbrarse a la presencia diaria de niños y niñas 
en situación de calle, de mendicidad, trabajo informal o forzado, prostitución, etc. Es lo 
que se ha venido llamando (a lo interno de AMBAR), “mimetización de la fauna urbana”,  
proceso éste que implica la existencia de un importante número de la población que, a 
pesar de encontrarse en situación de riesgo o vulneración, pasa desapercibida para el 
grueso de la sociedad. En muchos casos se trata simplemente de una negación que 
busca dar tranquilidad ante la incapacidad de responder o de generar respuestas 
eficientes a problemas con serios visos de carácter ético, humanitario, etc.  
 
 Ante este tipo de realidad, la propuesta de AMBAR se articuló en una serie de 
procesos de recolección de información que tocó a distintos actores, en procura de 
acercarse de manera rápida y eficiente a la comprensión de las características que 
determinan la dinámica de explotación sexual, vinculada directamente a la prostitución 
que vive un importante número de niñas y niños en el Municipio Chacao. Esta 
investigación se diseñó desde una óptica que permite la caracterización de la explotación 
sexual infantil desde tres dimensiones que se articulan y potencian la posibilidad de 
acercarse al problema, no sólo desde la situación vivida por un grupo de niños en 
situación de riesgo social, sino desde la información aportada por distintos actores, 
gracias a los cuales se construyó un mapa de sensibilidad del problema de ESI en las 
distintas zonas y localidades del Municipio. Como se verá más adelante en el análisis de 
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resultados, todo ello permitió establecer una caracterización que expresa el sentir y 
análisis multifactorial de los distintos actores del espacio comunitario. 
 

Objetivo general de la investigación:  

 
Construir un mapeo de las zonas críticas de explotación sexual infantil de calle en 

el Municipio Chacao del Estado Miranda, a través del cual se potencie la generación de 
respuestas institucionales y estrategias conjuntas de abordaje a dicha problemática. 

Metas: 

 
 Diseñar  y publicar  el estudio de las zonas críticas del Municipio Chacao del  Estado 

Miranda donde los niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente. 
 
 Generar una matriz de opinión en la población del Municipio Chacao para la 

sensibilización ante la problemática de los niños, niñas y adolescentes explotados y 
comercializados sexualmente, así como para la prevención de las ITS y el VIH/SIDA.  

 
 Propiciar la articulación de las distintas organizaciones en una red para masificar los 

esfuerzos y poder dar respuestas a la problemática de los niños, niñas y adolescentes 
en riesgo social del Municipio Chacao del Estado Miranda. 

 

Estructura de la investigación: 

 
Esta investigación es de carácter exploratorio-descriptivo y aunque se ha 

elaborado un marco teórico y conceptos preliminares, se plantea la posibilidad de 
enriquecer y/o reelaborar los conceptos de los que se partió mediante la interpretación de 
la información y los datos que arroje el trabajo de campo. La investigación busca develar 
los sistemas sobre los que se apoya y estructura la ESI, específicamente en el caso del 
tráfico, la pornografía infantil y el turismo sexual. Para ello el factor de entrada a las 
problemáticas señaladas es la prostitución infantil y adolescente, entendida ésta desde 
una perspectiva que incluye al conjunto de actores, que de una manera u otra se 
encuentran involucrados en ella y no únicamente desde el abordaje de la niña, niño o 
adolescente víctima de explotación. 

 
Para el abordaje de la situación de ESI en el Municipio Chacao se estableció un 

proceso de recolección de información a tres niveles, los cuales buscaban ofrecer un 
conjunto de opciones desde los cuales se hiciera posible conocer dicha situación: 

 
a. Levantamiento del perfil de explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes. 
b. Levantamiento de la sensibilidad actores de calle. 
c. Levantamiento de la sensibilidad organizaciones locales. 
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Construcción de un mapeo de las zonas criticas 
de explotación sexual infantil en  el municipio 

chacao del Estado Miranda

Creación del informe – mapa 

Levantamiento del perfil de Levantamiento del perfil de 
explotación sexual de explotación sexual de 
niñas, niños y niñas, niños y 
adolescentes:adolescentes:

1.1. Abordaje de calleAbordaje de calle
2.2. Entrevistas y encuestasEntrevistas y encuestas
3.3. Evaluación por Evaluación por 

observación de campoobservación de campo

Levantamiento de la Levantamiento de la 
sensibilidad actores sensibilidad actores 
locales:locales:

1.1. Entrevistas y Entrevistas y 
encuestasencuestas

2.2. Evaluación por Evaluación por 
observaciónobservación

1 2 3
Levantamiento de la Levantamiento de la 

sensibilidad sensibilidad 
organizaciones organizaciones 
locales:locales:

1.1. Entrevistas y Entrevistas y 
encuestasencuestas

2.2. Evaluación por Evaluación por 
observaciónobservación

Construcción de un mapeo de las zonas criticas 
de explotación sexual infantil en  el municipio 

chacao del Estado Miranda

Creación del informe – mapa 

Levantamiento del perfil de Levantamiento del perfil de 
explotación sexual de explotación sexual de 
niñas, niños y niñas, niños y 
adolescentes:adolescentes:

1.1. Abordaje de calleAbordaje de calle
2.2. Entrevistas y encuestasEntrevistas y encuestas
3.3. Evaluación por Evaluación por 

observación de campoobservación de campo

Levantamiento de la Levantamiento de la 
sensibilidad actores sensibilidad actores 
locales:locales:

1.1. Entrevistas y Entrevistas y 
encuestasencuestas

2.2. Evaluación por Evaluación por 
observaciónobservación

11 22 33
Levantamiento de la Levantamiento de la 

sensibilidad sensibilidad 
organizaciones organizaciones 
locales:locales:

1.1. Entrevistas y Entrevistas y 
encuestasencuestas

2.2. Evaluación por Evaluación por 
observaciónobservación

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

a. Levantamiento del perfil de explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes: 

 
 

Antes de iniciar la presentación del proceso vinculado a la recolección de 
información con la población objetivo, es preciso dejar claro los límites y condiciones del 
estudio en cuanto a la selección de casos. En este orden de ideas se debe señalar que el 
concepto de “Explotación Sexual Infantil” busca caracterizar una situación de 
vulneración de los derechos de las niñas y niños, bajo el entendido de una acción que 
tiene su centro en la utilización sexual de los mismos, sin embargo, en el marco de esta 
definición es posible encontrarse con la presencia de distintas formas de explotación y de 
abuso infantil que coexisten en una misma dinámica social. Se encuentra por ejemplo, 
con situaciones de explotación que son desarrolladas desde las redes vinculadas a la 
delincuencia organizada, la cual presenta distintas estrategias de explotación que van 
desde la pornografía infantil (vía internet) hasta la ubicación de esta(o)s niña(o)s en 
prostíbulos y centros que normalmente están encubiertos. De igual forma pueden 
encontrarse situaciones de abuso en las que se mantiene cierta relación de esclavitud que 
suele estar oculta a lo interno de ciertas relaciones familiares. 

 
Toda la gama de posibilidades de ESI hacen necesario el establecimiento de 

parámetros que permitan desarrollar una línea de investigación coherente con la 
direccionalidad de los instrumentos planteados y con las capacidades instaladas desde la 
institución a cargo de la investigación; por ello, se estableció como elemento fundamental 
la delimitación conceptual de la población objetivo a abordar, con lo cual se potenció la 
capacidad de generar espacios de encuentro y acercamiento a la misma.  
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Características de la población objetivo: 
  

En resumen, se fijó como población central a la(o)s niña(o)s que se 
encontraban en Situación de Explotación Sexual, bajo las condiciones de 
prostitución de calle1. Ello implica que la población detectada se ubicó 
principalmente en una relación comercial que tiene su centro mayormente en los 
espacios de calle. Como limitante se encontró que esta investigación no asumió en 
sus registros los casos de niña(o)s que pudieran estar en situación de explotación 
en algunos de los prostíbulos o locales informales dentro del Municipio. A pesar de 
este hecho, se puede señalar que, en cuanto a la evaluación y caracterización de 
la dinámica de ESI vinculada a prostitución de calle, se levantó un conjunto de 
información que permitió contar con datos claves para la elaboración de 
recomendaciones vinculadas al diseño de estrategias y formas de intervención. 
 
Proceso de levantamiento del perfil: 

 
Este proceso implicó la necesaria elaboración y diseño de instrumentos que 

permitieran un abordaje directo a la población infantil en situación de ESI.  Para su 
desarrollo se procedió a hacer un reconocimiento visual de las distintas zonas que 
comprendía el estudio, e igualmente, se realizaron contactos previos con la población 
objetivo; en este sentido, se hace necesario señalar que, para el momento de iniciarse la 
investigación, AMBAR había entrado en contacto con algunas de estas niñas(os) en las 
distintas calles del Municipio, lo cual permitió adelantar el acercamiento institucional que 
sustenta la aplicación del instrumento a estos grupos de niñas(os).   

 
En lo concerniente a los instrumentos, se diseñó una encuesta general que fue 

aplicada a un grupo de niñas(os) en el propio sitio de calle, e igualmente se realizaron 
varias entrevistas a profundidad bajo el enfoque de historias de vida, lo cual permitió 
establecer un análisis exhaustivo de distintos factores de riesgo presentes en la 
población.  
 

La articulación de estos dos niveles de análisis permitió el establecimiento de un 
perfil general de la población afectada por la ESI, valiéndose para ello de los siguientes 
instrumentos y métodos: 

 
1. Evaluación por observación de campo  
2. Elaboración y aplicación de instrumentos para la recolección de 

datos: entrevistas y encuestas 
3.  Abordaje de calle: Esta actividad se centró en una serie de recorridos 

desarrollados principalmente los días jueves, viernes y sábados (ya que el sondeo 
general determinó una dinámica de calle más fluida en dichos días) en un horario 
comprendido entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. Aún cuando en una primera fase 
se habían determinado ciertos sectores y horarios de afluencia de niñas y niños en 
posible situación de riesgo, se procedió a generar una dinámica en la que se 
ubicaban dos grupos de encuestadores que partían de los límites del Municipio 
Chacao con Libertador y Sucre, y hacían un recorrido hasta un punto intermedio 

                                                 
1 Como forma de abreviación se utilizarán las siglas ESI: Explotación Sexual Infantil; las cuales, 
para este estudio, implicarán principalmente condiciones de prostitución de calle, manteniendo 
distancia de otras formas de explotación sexual infantil que pueden tener su centro en pornografía 
infantil, abuso sexual en la familia, explotación en prostíbulos, entre otras.     
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ubicado en la Plaza Altamira. A continuación, se hacía una serie de recorridos 
focales por distintas zonas, e igualmente se contó con un transporte que durante 
este lapso de tiempo identificaba posibles contactos y permitía el traslado 
inmediato del equipo de abordaje de calle. 

 

b.   Levantamiento de la sensibilidad actores de calle: 

  
Con la finalidad de recabar información adicional sobre la dinámica de explotación 

acaecida en el ambiente de calle, se contactó a un total de 40 personas que por motivo de 
trabajo poseían cierto nivel de conocimiento sobre la actividad nocturna en el Municipio 
Chacao y la dinámica de calle relacionada a la población en ESI.  
 

Entre este grupo de personas se encontraban: Bomberos, Choferes, Clientes de 
locales nocturnos, Cobradores de estacionamiento, Personal de bombas de gasolina, 
Trabajadores de restaurant, Kiosqueros, Mototaxistas, Taxistas, Oficinistas, Parqueros, 
Perrocalenteros, Policías, Porteros, Trabajadores del aseo, Personal de seguridad, 
Trabajadores del Metro, Vendedores 

 
 

Definición de instrumentos de medición: 
 
En virtud de poder extraer la mayor cantidad de información bajo una dinámica que 

implicó desarrollar la entrevista en la propia calle, se optó por establecer una estrategia de 
ubicación de informantes clave2, lo cual ameritó la elaboración de entrevistas enfocadas, 
una a una, abiertas y dirigidas a una persona (el informante clave) que tenía cierta 
experiencia en un área dada.  
 

Estrategia seguida para el abordaje de los Actores de Calle: 
 
Para el desarrollo del proceso de acercamiento a este conjunto de actores se 

utilizó la información arrojada por el “Sondeo Preliminar”, que aún cuando estaba 
dirigido principalmente a la población en situación de ESI, permitió la recolección de 
información y la el establecimiento de posibles actores que ofrecieran información. Esta 
actividad se realizó en la primera fase de la investigación y determinó como principales 
horarios de abordaje el comprendido entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. 
 

C.   Levantamiento de la sensibilidad organizaciones locales: 

 
 

El último de los actores abordados por la presente investigación fue, precisamente, 
el correspondiente a las diferentes organizaciones locales que hacen vida en el Municipio 
Chacao y que de una manera u otra poseen un punto de vista sobre el problema de ESI 
en su entorno. Para las mismas se diseñó un instrumento que permitiera la elaboración de 

                                                 
2 El informante clave es una persona que debe ser capaz y deseosa de comunicar al investigador 
lo que sabe y cómo lo sabe. Entre los beneficios que aporta a un estudio se encuentra el hecho de 
que provee al entrevistador una oportunidad para ver una variedad de personas con diferentes 
capacidades de trabajo. Cada uno de los informantes contribuye con una perspectiva única sobre 
el problema en cuestión. 
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mapas de sensibilidad, los cuales fueron luego contrastados con la propia realidad 
detectada en la calle y con otros actores.   
 

Con la finalidad de recabar información adicional sobre la dinámica de explotación 
acaecida en el ambiente de calle se contactó a un total de 31 personas, provenientes de 
22 organizaciones que hacen vida en el Municipio Chacao:  
 

Procedencia de los Actores Locales: 
 

Tipo de 
Organización Denominación 
Educativo 
  
  

Defensoría Escolar Libertador 

ITACA 

UEN "El Libertador" 
Institucional 
  
  
  
  
  
  
  

Consejo Municipal de Derecho del Niño, Niña y Adolescente de Chacao 

Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Chacao 

Dirección de Desarrollo Social y Deporte 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, Plaza Bolívar de Chacao 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente del Bosque 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de Los Palos Grandes 

Fondo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Chacao 

PoliChacao 
ONG 
  
  

EXHUPRO 

FUNDAICI 

FUNDAINIL 
Vecinal 
  

  
  
  
  
  
  

A.V. San José de la Floresta 

ARPPAN 

ASOBELCO 

Asoc. de Vecinos Sans Souci 

Asoc. Residentes Urb. Los Palos Grandes 

ASOCHACAO 

ASOROSAL 

Asov Ban 
 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

 
El principal instrumento aplicado a este nivel se estructuró en forma de entrevista, 

desde el desarrollo de los temas cubiertos y cuidadosamente definidos. 
 

Bajo la premisa de extraer la mayor cantidad de información se fijó como 
estrategia de abordaje la realización de citas en las sedes de las propias instituciones 
participantes, donde se procedió a la realización de la entrevista. Al igual que con los 
Actores de Calle, el informante clave debía ser capaz y deseoso de comunicar al 
investigador lo que sabe y cómo lo sabe.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

I. Población objetivo 
 

Los principales resultados del presente estudio se basan en el abordaje de 23 
casos de Explotación Sexual Infantil (ESI) en el Municipio Chacao3, contactados por 
los encuestadores de calle durante las visitas nocturnas realizadas por estos 
investigadores entre el 12 de octubre y el 10 de diciembre de 2005 a las zonas San Soucí, 
Chacaíto, El Rosal y Plaza Altamira. Este proceso de recolección de información se hizo a 
lo largo de todo el Municipio y fue en estas zonas donde se establecieron abordajes con 
niña(o)s que accedieron a brindar información. 

 
Es preciso decir, sin embargo, que en el transcurso de sus recorridos por el 

Municipio los investigadores de calle recabaron información acerca de la presencia de un 
grupo de menores varones ejerciendo la prostitución, así como de menores hembras en la 
misma actividad, quienes no pudieron ser abordados debido a que trabajan de forma 
clandestina ofreciendo sus servicios por medio de avisos clasificados; o porque están bajo 
la extorsión de un tercero que los pone en contacto directo con los clientes; o bien por 
causa de  una rutina de trabajo inconstante, pudiendo ir a trabajar sólo tres días a la 
semana o únicamente los días de quincena (porque hay mayor afluencia de clientes). La 
conformación de estos grupos mencionados por los encuestadores fluctúa de acuerdo a la 
presencia o no de la policía en dicho sector. 
 

La zona del Municipio Chacao donde se logró entrevistar a mayor cantidad de 
niños(as) y adolescentes en situación de ESI fue El Rosal (14 casos), seguido en menor 
proporción por San Soucí (4), Plaza Altamira (3) y Chacaíto (2). Es importante resaltar 
que los encuestadores de calle pudieron identificar la existencia de un sector exclusivo 
dentro del Municipio -cuyo espacio se extiende desde la Plaza Francia hasta la entrada 
del Parque del Este-, donde se sitúan los menores varones involucrados en esta 
actividad. Las hembras, por el contrario, se ubican más hacia Chacaíto y El Rosal, por la 
Avenida Venezuela y las calles Pichincha y Guaicaipuro. Asimismo, se pudo observar que 
la mayoría de estos jóvenes trabaja en grupos conformados en ocasiones por adultos 
mezclados con adolescentes o sólo por adolescentes; muy pocos fueron los casos 
visualizados de niños(as) que trabajan solos.    
 

Desde el punto de vista del género, se pudo conocer que 20 de los 23 
participantes abordados pertenecen al sexo femenino (87% del grupo entrevistado) y tres 
al sexo masculino, dato que se ajusta a la tendencia mundial de una mayor presencia de 
niñas y adolescentes en ejercicio de la ESI. Sin embargo, en el caso específico del 
Municipio Chacao llama la atención que las proporciones visualizadas de niñas y niños en 
situación de ESI son bastante similares.     

                                                 
3 La dinámica para el llenado de los instrumentos de medición (entrevistas) para cada una de las 
niñas y niños abordados requería de la realización de un proceso de encuentros que podía oscilar 
entre 4 a 6 contactos por niña(o). Este elemento implicó el desarrollo de entrevistas que no 
necesariamente pudieron concluir, por ello a continuación se presentan resúmenes estadísticos 
que pueden reflejar una población de: 

o 16 niña(o)s que pudieron culminar totalmente la entrevista, o de  
o 23 niña(o)s, que corresponde al grupo de 16 antes mencionado, más la información de 

otro(a)s 7 niña(o)s que lograron culminar el instrumento en un 70%.    
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Sobre el lugar de nacimiento pudo conocerse muy poco, ya que la mayoría no 
contestó a esta pregunta. Sólo tres personas dijeron haber nacido en Caracas, una en 
Cumaná y una en San Cristóbal. En cuanto a su lugar actual de habitación, únicamente se 
obtuvo respuesta de diez entrevistados, siete de los cuales dijeron habitar en el Municipio 
Libertador, dos en el Municipio Sucre y uno en Charallave, estado Miranda. 
 

 
1. Lugar de habitación (zona) 
    Población Objetivo 

Lugar de 
entrevista 

Lugar de 
habitación 

(sector) 
Total 

Chacaíto Ojo de Agua 1 

El Rosal 
Carretera vieja de 
La Guaira 1 

El Rosal Charallave 1 
El Rosal No respondió 3 
El Rosal Petare 1 

El Rosal Ruiz Pineda 2 
El Rosal Sabana Grande 1 

El Rosal San Bernardino 1 
El Rosal Santa Teresa 1 
Plaza Altamira No respondió 1 
Plaza Altamira Sarría 1 

Sans Soucí No respondió 2 

  16 

 

I.2. Historia sexual, práctica de la ESI y clientes  
 
Al preguntarles sobre su edad de desarrollo se pudo notar que la mayor parte lo 

hizo a los 11 o a los 12 años. De un grupo de once participantes que ofreció respuesta, 
cinco iniciaron relaciones sexuales el mismo año de su desarrollo, tres niñas un año 
después de su primera menstruación y dos, un par de años posterior a este hecho. Una 
niña notificó haberse desarrollado a los 8 años, edad en la que también tuvo su primera 
relación sexual. De esta manera, los datos obtenidos describen que las edades de inicio 
sexual oscilan entre los 8 y los 15 años, la mayor parte de forma voluntaria con un 
amigo(a) y un menor porcentaje de forma obligada. 
 

Al indagar sobre quién las o los inició en la ESI,  la mayor parte contestó que sus 
primeros pasos en esta actividad fueron por influencia de amigas, mientras un menor 
número lo hizo por iniciativa propia o por un familiar, proviniendo estas dos últimas 
respuestas de cinco menores que físicamente aparentaban entre 16 y 17 años. 
 

En cuanto a la dinámica de trabajo dentro del Municipio Chacao, los 
encuestadores pudieron conocer que la rutina de las y los jóvenes en situación de ESI 
comienza con la ubicación en sus respectivas zonas, que casi siempre son las mismas; 
posteriormente contactan a los taxistas, con quienes están en combinación constante 
para conseguir clientes. Los investigadores pudieron observar hasta cinco o seis 
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adolescentes llegando al Municipio en un mismo taxi para iniciar su jornada, hecho que 
supone el acuerdo previo con estos taxistas para que realicen el traslado desde el lugar 
de residencia de los menores o en un punto previo de encuentro.  

 
La movilización de los menores hacia otros sectores de Caracas para ofrecer sus 

servicios obligó a los encuestadores a ampliar la zona de investigación hacia el Municipio 
Libertador, específicamente hacia las avenidas Las Palmas, Casanova y Francisco 
Solano. Se pudo comprobar, además, que el sitio de mayor captación de clientes es el 
McDonald’s de El Rosal (algunas menores consiguen clientes dentro del mismo 
establecimiento), aunque también se da el caso de quienes se trasladan con los taxis 
hacia el Centro Comercial Sambil y hacia el casco central de Chacao.  

 
El factor que más obliga a los adolescentes a cambiarse de lugar de trabajo es la 

presencia policial con algún operativo de seguridad, situación en la que los menores optan 
por el traslado hacia otras zonas en busca de nuevos clientes, pudiendo inclusive 
esconderse dentro de las camionetas por puesto que circulan por el área o en 
determinados locales en los que ya tienen contacto previo (fungen como refugios), 
mientras esperan el fin de dichos operativos. 

 
De un grupo de 16 entrevistados, siete dijeron no sentirse bien en situación de 

ESI, algunos de los cuales no argumentaron su respuesta y otros explicaron que, pese a 
no gustarles, lo siguen haciendo porque sienten que la necesidad los obliga y/o que el 
medio en el que se encuentran los condiciona. Caso contrario es el de otros seis 
participantes del presente estudio que afirmaron sí sentirse bien en situación de ESI, en 
algunos casos porque les parece atractiva la dimensión económica que esta actividad les 
ofrece. 
 

Sobre sus aspiraciones de no ejercer algún día la ESI, siete del mismo grupo de 
16 personas afirmaron que sí quieren salir de esta situación, mientras otras cuatro dijeron 
que no lo deseaban. Es preciso destacar, sin embargo, que casi un tercio no ofreció 
respuesta a esta pregunta, como se puede observar a continuación:  
 
 
2. Zonas - te gustaría salir de la ESI 
    Población Objetivo 

Lugar de 
entrevista Total  No 

no 
respondió Sí 

Chacaíto 1   1   
El Rosal 11 4 1 6 
Plaza 
Altamira 2   1 1  

Sans Soucí 2   2   

 16 4 5 7 

 % 25 31,25 43,75 

 
 
En el presente estudio se quiso conocer acerca del rango de edad de quienes 

solicitan los servicios del grupo entrevistado, así como el estrato social al cual aparentan 
pertenecer. De las conversaciones sostenidas con los encuestadores se pudo abstraer 



 14 
 

que 19 de 23 menores no creen que alguno de sus clientes se encuentre entre los 12 y 
los 17 años; 13 personas piensan que muchos de los clientes pudieran estar entre los 18 
y los 25 años, aunque 16 menores perciben a sus clientes como individuos de entre 26 y 
50 años. Más de la mitad de los consultados coincidió en que sus clientes no aparentaban 
51 años o más.  

 
 
3. Percepción de la edad de clientes 
    Población Objetivo 

Observaciones 
sobre cantidad 

Grupos de edad (años) 

12 a 17 % 18 a 25 % 26 a 50 % 
51 y 
más % 

ninguno 19 82,6 2 8,7 1 4,3 13 56,5 

algunos 0 0,0 1 4,3 0 0,0 4 17,4 

muchos 0 0,0 13 56,5 2 8,7 1 4,3 

casi todos 0 0,0 0 0,0 3 13,0 1 4,3 

no 
respondió 4 17,4 7 30,4 17 73,9 4 17,4 

  23   23   23   23   

 
 

En conversaciones informales realizadas entre los clientes y los encuestadores de 
calle (sin que estos develaran su identidad de investigadores) se pudo saber que muchos 
clientes mayores de 40 años buscan los servicios de las niñas y no de las trabajadoras 
sexuales adultas porque les gusta saber que tienen menos experiencia que ellos y 
también porque al estar con alguien mucho menor se sienten más jóvenes. Uno de los 
clientes comentó específicamente que “ya había quemado la etapa de tener sexo con 
adultas y que ahora quería algo nuevo”.  

 
Por otro lado, 18 de 23 entrevistados consideraron que sus clientes son de clase 

media; 15 los perciben como del sector socioeconómico alto y 14 creen que provienen de 
sectores populares. Hubo diez personas (nueve con ubicación en El Rosal y una en Plaza 
Altamira) que aseguraron que los clientes son extranjeros, hecho que alerta sobre una 
mayor probabilidad de la presencia de turismo sexual en esta zona del Municipio Chacao. 
Aparte de las opiniones emitidas por los menores de edad sobre este aspecto, los 
encuestadores de calle durante su proceso de investigación nocturno pudieron notar que 
la mayor parte de los clientes que buscan el servicio de los menores de edad poseen 
vehículo propio. 
 
 
4. Percepción del nivel socioeconómico de los clientes 
      Población Objetivo 
Pertenencia al 

nivel 
socioeconómico 

Grupos de edad (años) 
Alto % Medio % Bajo % 

Sí 15 65,2 18 78,3 4 17,4 

No 3 13,0   0,0 14 60,9 

No respondió 5 21,7 5 21,7 5 21,7 

  23   23   23   
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I.3. Salud sexual e ITS 
 
  El conocimiento sobre métodos anticonceptivos en el grupo interrogado es 
bastante elevado, aunque los números señalan que esta noción se limita al condón; otros 
métodos como la píldora son mucho menos conocidos y el desconocimiento aumenta 
considerablemente al preguntar sobre el aparato y la inyección.   
 
 
5.   Conocimiento sobre anticonceptivos 
        Población Objetivo 

Métodos 
anticonceptivos 

Total de 
respuestas No Sí 

No 
respondió 

Píldora 23 15 7 1 

  % 65,22 30,43 4,35 

Aparato 23 19 3 1 

  % 82,61 13,04 4,35 

Inyección  23 19 3 1 

  % 82,61 13,04 4,35 

Condón 23 0 22 1 

  % 0,00 95,65 4,35 

Otros 23 22 0 0 

  % 100,00 0,00 0,00 

 
 
 Más de la mitad de los entrevistados (14 personas) utiliza métodos 
anticonceptivos, principalmente el condón masculino (el femenino es poco conocido), 
aunque se presenta el caso de dos personas que no usan ningún método y seis que no 
quisieron dar información. Muy pocas personas hacen uso del preservativo con su pareja, 
aunque la cifra aumenta cuando se trata de usarlo con los clientes (11 personas alegaron 
que lo utilizan siempre). Algunas jóvenes narraron el caso de clientes que no les gusta 
usar el condón, en cuyas ocasiones ellas acceden a tener relaciones sexuales pero por 
montos mayores (20.000 o 30.000 bolívares más, aproximadamente).  
 
 
6. Uso de anticonceptivos 
      Población Objetivo  

Métodos anticonceptivos 
Uso del 
método % 

Condón 12 52,17 

Condón y píldora 2 8,70 

Ninguno 2 8,70 

No respondió 6 26,09 

Otros 1 4,35 

Total 23 100% 
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 Llama la atención en este punto del estudio el poco conocimiento sobre el SIDA y 
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que tienen las personas entrevistadas. A 
partir de las conversaciones sostenidas con ellas, los encuestadores de calle llegaron a la 
conclusión de que sólo una de las jóvenes que ejerce la ESI en El Rosal demostró poseer 
un conocimiento alto sobre qué es el SIDA, cómo se previene, cómo se transmite y qué 
son las ITS. Otras tres personas ofrecieron comentarios que denotan un conocimiento 
medio sobre estos temas y el resto de un grupo de 16 o no respondió o dejó entrever en 
sus respuestas un conocimiento bajo y/o confuso de la materia. De este mismo grupo de 
16 participantes nueve afirmaron no haber tenido nunca alguna ITS y tres personas 
dijeron que sí, quienes notificaron haber recibido tratamiento.   

   

I.4. Consumo de alcohol y drogas 
 

 De los 23 menores abordados, 15 reconocieron consumir alcohol, aunque once de 
forma ocasional y cuatro muy frecuentemente. La bebida más consumida es la cerveza 
(12 respuestas), seguida por el vino y el ron (8 respuestas cada una); luego el anís (7) y 
después la caña blanca (3). 
 
 Con respecto al uso de estupefacientes, siete dijeron no consumir nunca, pero seis 
afirmaron utilizarlos muy frecuentemente y una persona dijo que lo hacía ocasionalmente. 
De todas las drogas existentes, la más consumida por la muestra es la marihuana (5 
respuestas), seguida en menor proporción por la cocaína y la piedra. Otras drogas como 
los inhalantes, el crack y la heroína son muy poco conocidas. 
 
 La frecuencia de respuesta con relación al ejercicio de la ESI bajo los efectos de la 
droga y/o el alcohol indica que más de la mitad de los entrevistados sí lo hace (14 
personas), aunque el número pudiese ser más elevado dado que seis personas no 
emitieron opinión al respecto. Sólo tres afirmaron no consumir drogas y/o alcohol mientras 
se encuentran ejerciendo esta actividad. 
 
 
 
7. Consumo de alcohol 
      Población Objetivo 

Consumo de alcohol Total % 

No consume 2 8,70 

Consume 
ocasionalmente 11 47,83 

Consume 
frecuentemente 4 17,39 

No respondió 6 26,09 

Total 23 100,00 
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II. Actores de Calle 

II.1. Características generales 
 

El presente estudio contempló el sondeo de opinión de 40 Actores de Calle, 
entendiendo como actor de calle  una persona que por el trabajo que realiza se encuentra 
en la calle en horas nocturnas y por lo tanto puede ser testigo directo de las actividades 
realizadas por los menores en situación de ESI. 

 
Se entrevistaron 40 personas, 25 en el mes de noviembre y 15 en el mes de 

diciembre de 2005; entre ellas cinco mujeres.  Las zonas en las cuales se entrevistaron 
más Actores de Calles fueron las siguientes: El Rosal (10), Altamira (5), Chacaíto (4), La 
Castellana y Parque Cristal (3). En cuanto a la edad, el 70% tenía entre 25 y 42 años; sólo 
uno era menor de edad. 

 
 

8.  Lugar y cantidad de entrevistas 
         Actores de Calle 

Lugar de entrevista Cantidad 

Mes de abordaje 

Nov 05 Dic 05 

Altamira 5 3 2 
Av Solano 2 1 1 
Av. Tamanaco 1   1 
Bello Campo 3 2 1 
C.C. San Ignacio 1 1   
Centro Cultural Chacao 1 1   
Chacaíto 4 1 3 
Cubo Negro 1   1 
El Bosque 1   1 
El Rosal 10 8 2 
Hotel Lido 1   1 
La Castellana 3 2 1 
Los Palos Grandes 1   1 
Plaza Chacao 1 1   
Parque Cristal 3 3   

C.C. Sambil 2 2   

 40 25 15 
 
 
 
Entre los Actores de calle entrevistados figuraron siete vigilantes de seguridad, 

cinco taxistas, cuatro vendedores, cuatro vecinos, dos kiosqueros, dos policías y dos 
clientes de lugares nocturnos, además de 14 personas pertenecientes a diferentes 
categorías (bombero, chofer, cobrador de estacionamiento, deportista, gasolinero, gerente 
de restaurant, mototaxista, oficinista, parquero, perrocalentero, portero, recolector de 
aseo, trabajador del Metro).  



 18 
 

II.2. Percepción de la ESI en el Municipio Chacao 
 

  
De los Actores de Calle entrevistados, 17 (42,5%) opinaron que no existe ESI ni en 

su sector ni en los otros sectores del Municipio Chacao, mientras que 23 reconocieron 
que sí existe (57,5%). La diferencia entre hombre y mujeres es muy pequeña, sólo 2,5%, 
en el sentido de que las mujeres perciben más la presencia de menores en situación de 
explotación sexual. Todos los diez entrevistados de El Rosal afirmaron que existe este 
problema en su zona. Las preguntas que siguen sobre el problema de la explotación 
sexual infantil fueron respondidas sólo por los Actores de Calle que reconocieron su 
existencia en el Municipio. 

 
 En cuanto a la existencia de ESI en otros sectores del Municipio, diez personas 
consideraron que es una característica específica de su zona, mientras que nueve 
opinaron que es general del Municipio, y cuatro no informaron. Al comparar la gravedad 
del problema en los diferentes sectores, 14 personas  dijeron que en los otros sectores es 
menos frecuente que en el suyo. Sólo una persona opinó que se practica en menor 
medida en su sector, es decir, que en los otros es más frecuente. Haciendo referencia a la 
evolución de la ESI en los últimos cinco años, el 60,9% de los que reconocen su 
existencia opinó que se ha duplicado y sólo el 13% cree que ha disminuido. 
 

10. Opinión sobre existencia de ESI en el resto del Municipio  
            Actores de Calle 

Existencia de ESI en el Municipio 

Total 

No en su 
zona Sí en su zona 

Ni en su zona / Ni 
en el Munic. 

No en el resto 
No respondió 
sobre el resto 

del Munic. 

No sabe 
sobre el resto 

del Munic. 

Sí en el resto 
del  Munic. 

17 10 1 3 9 40 

42,5% 25,0% 2,5% 7,5% 22,5%  

 
 
11.  Medida en que existe la ESI en el resto del Municipio 
            Actores de Calle 

Comparación con la situación en este sector del Municipio 

Total 

Igual 
Más en otros 

sectores 
Menos en otros 

sectores No sabe 

2 1 14 6 23 

8,7% 4,3% 60,9% 26,1%  

 
Los Actores de Calle entrevistados ofrecieron una descripción de las niñas y niños 

involucrados en ESI en su sector. En cuanto al número de varones, el 82,6% mencionó 
que no había ninguno, los dos entrevistados de Parque Cristal estimaron que había cuatro 
y los dos de El Rosal, cinco y 15 respectivamente. La estimación del número de niñas es 
más variada: el 52,1% consideró que hay entre seis y 15 niñas, el 48,8% entre una y 
cinco.  
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En cuanto a la estimación de la edad, para el 21,7% de los entrevistados, los 
varones son menores de 14 años, para el 78,2% son de 14, 15 o 16 años. La edad 
estimada de las niñas tiende a ser mayor: para el 78,3 % (18 personas) tienen 17 años; 
los cinco entrevistados restantes (21,7%) opinaron que tienen entre 14 y 16  años; es 
decir, en la percepción de estos entrevistados, ninguna niña es menor de 14 años. Hay 
que señalar, entonces, que el rango de edad percibido varía según el sexo: cuando se 
trata de varones, el rango de edad es menor: entre 10 y 16 años; cuando se trata de 
niñas, la edad percibida es mayor: entre 14 y 17 años. La diferencia es más grande en la 
edad mínima.       

 

III. Actores Locales 

III.1. Características generales 
 

A efectos del presente estudio se consideraron Actores Locales todas las 
instituciones que tienen alguna relación con el problema de la ESI. Específicamente se 
entrevistaron representantes de 31 instituciones: 4 educativas, 16 pertenecientes a la 
estructura del gobierno local,  8 vecinales y 3 ONGs. Las educativas fueron la Defensoría 
Escolar Libertador, ITACA y la UEN ”Libertador”(2). Las municipales fueron las 
Defensorías Municipales del Niño y Adolescente, DMNA, de Chacao (3), El Bosque (2) y 
Los Palos Grandes; el Consejo de Derechos Municipal, CDM de Chacao (3), el Consejo 
de Protección, CP de Chacao (4), la Dirección de Desarrollo y Deporte, el Fondo de 
Protección, FP de Chacao y  Polichacao. Se contactaron las Asociaciones de Vecinos de 
San José de la Floresta,  Sans Souci, Los Palos Grandes, Chacao y El Rosal, así como 
ARPPAN, ASOBELCO, y ASOBAN.  

 
Las entrevistas se realizaron en diciembre 2005 y enero 2006. 

 

III.2. Opinión sobre existencia de ESI  
  
 De los Actores Locales entrevistados, siete (22,6%) opinaron que no existe ESI en 
el Municipio Chacao, mientras que 24 reconocieron que sí existe. Los que no reconocen 
la existencia del problema se distribuyeron irregularmente entre los integrantes de los 
diferentes sectores, es decir, 6.3% de las instituciones municipales, 25% del sector 
educativo, 37,5% de las asociaciones de vecinos y 66,7% de las ONG.   
 
 A la pregunta sobre la existencia de ESI en otros Municipios, sólo tres personas 
dijeron que no existe, para ellos es un problema específico de Chacao. Sin embargo, el 
90,3% de los entrevistados sí reconoció el problema más allá de su propio municipio. En 
cuanto a la medición de la diferencia, sólo una persona opinó que en otros municipios el 
problema es menos grave; 25 personas (80,6%) opinaron que es por lo menos más o 
mucho más grave. Esta información procede, según declararon los entrevistados, en un 
24,5% del sistema de denuncias, 11,3% de informes institucionales, 11,3% de Polichacao, 
22,6% de la observación directa y 18,9% de diferentes formas tales como instituciones 
educativas, educadores de calle, centros de atención de víctimas y contactos 
institucionales, entre otras. 
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Luego siguieron los actores que conocen el problema pero no le prestan atención 
con un 15% de las menciones: comunidades, entes judiciales y Polichacao. 
 
 Con relación a los posibles factores relacionados con las características 
específicas del Municipio Chacao, que pueden tener incidencia en el origen del problema, 
se encontró que un 26,9% de las menciones se refieren a las condiciones económicas del 
municipio, incluyendo la gran cantidad de transeúntes y el estatus social de la población. 
Un 22% se centró sobre las propias necesidades de las niñas(os), tales como posibilidad 
de buenos ingresos y migración por problemas en otros municipios, entre otras. Un 15,4% 
de la referencias señalaron el atractivo del tipo de establecimientos (centros comerciales, 
cybers cafés, locales nocturnos); y otro 15,4%, el ambiente de seguridad y el respeto de 
los derechos humanos que parecen ser factores que favorecen el ejercicio de la ESI por 
hacerlo menos peligroso. Sólo un 5,8% señaló la incapacidad y corrupción de las 
instituciones y la falta de denuncias concretas. 
 
12.  Factores del propio Municipio que están relacionados 

con la aparición de la ESI 
       Actores de locales   

Respuestas Cantidad % 

Condiciones económicas del Municipio 14 26,9 

Ambiente seguro para la ESI 8 15,4 

Atracción del factor comercio 8 15,4 

Capacidad de respuesta policial 2 3,8 

Droga y delincuencia organizada 4 7,7 

Las propias necesidades de las niñas(os) en ESI 13 25,0 

Otras observaciones 3 5,8 

Total 52   

 
En cuanto a las los factores que intervienen en el mantenimiento del problema, se 

mencionaron, en orden de importancia, los siguientes: la debilidad institucional (28,6%), 
que incluye la falta de respuestas institucionales al problema, ausencia de políticas de 
abordaje y de protección, falta de control de las autoridades competentes y no continuidad 
de los programas de atención. En segundo lugar se nombró la apatía de las instituciones 
(16,7%), tanto de los directores de unidades educativas, como de la policía, de los padres 
y de la comunidad. También se nombró el escaso conocimiento del marco legal y la mala 
utilización del sistema existente (16,6%), especialmente por no estar familiarizado con el 
Sistema de Protección, por el incumplimiento de la ley y por la escasa coordinación entre 
municipios. Siempre se consideró importante la atracción del factor comercio (14,3%); 
pero también se responsabilizó la actitud de la población, especialmente la falta de 
sensibilidad de los habitantes del municipio (7,1%).  
 

Con relación a la evolución del problema de la ESI en los últimos cinco años, el 
42% dijo que el impacto del problema se ha incrementado o duplicado; el 29,1% dijo que 
ha disminuido; para un 9,7%, el problema permanece igual. Un 9,7% dijo no tener 
información en cuanto a su evolución. Al discriminar estos resultados por tipo de 
institución, se observa que el 44% de los representantes de las instituciones del gobierno 
local consideró que ha aumentado; con relación a las asociaciones vecinales, este 
porcentaje es aún más elevado y llega al 50%. 
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IV. Mapeo de Sensibilidad al problema de 
Explotación Sexual Infantil en el Municipio Chacao 

 
 

El abordaje del problema de Explotación Sexual Infantil (ESI) vinculada a la 
prostitución de calle, en el Municipio Chacao, ha permitido el desarrollo de un conjunto de 
instrumentos de medición y procedimientos de abordaje de calle que permiten un 
acercamiento distinto a la dinámica que se desarrolla en el ámbito de la calle. Este trabajo 
ha sido posible gracias a la participación de un importante número de personas e 
instituciones que desde su posición como informantes claves, colaboradores, grupos de 
apoyo, etc. han impulsado la realización de una investigación que ofrece la oportunidad 
de reflexionar sobre uno de los problemas de mayor profundidad y dificultad para la 
sociedad moderna. 

 
A continuación se presentan los datos finales de proyección de la dinámica de ESI 

detectada en el Municipio e igualmente una serie de conclusiones sobre aspectos 
relativos a la caracterización de algunos de los procesos vivenciados en el levantamiento 
de información:  
 

IV.1 Características principales de la ESI:  
 
 

Relación entre la dinámica municipal  interna e intermunicipal 
 

El primer aspecto a señalar en cuanto a las características de la ESI  es la 
detección de una serie de subsistemas presentes en la dinámica de calle, los cuales 
influyen en la conformación geográfica de las zonas afectadas por el problema. Dentro de 
la articulación de subsistemas se encontró particularmente la presencia de, al menos, dos 
grandes modalidades de ESI en el Municipio Chacao. Las de carácter interno, que resume 
la composición de distintas estrategias de explotación basadas en las condiciones 
existentes en el Municipio, y las de carácter externo o intermunicipal, que se expresan a 
través de las formas y estrategias de explotación ubicadas en áreas geográficas que van 
más allá del propio Municipio.  

 
La dinámica de explotación intermunicipal se encuentra basada en la generación 

de una gran zona de explotación que afecta por igual a dos o más municipios, en este 
caso se detectó un eje de explotación que va desde Plaza Venezuela (Municipio 
Libertador) hasta El Rosal (Municipio Chacao), zona en la cual se presenta un número 
importante de locales nocturnos, centros comerciales, bares, tascas, lugares con alto 
tránsito de personas (el Boulevard de Sabana Grande) y otra serie de condiciones que 
hacen de este espacio un lugar de interés para los abusadores. Entre las formas que 
asume la dinámica de explotación en este tipo de espacios, nos encontramos con: 

 
o Redes de explotación sexual: Para este tipo de organizaciones les resulta de 

suma importancia tener a la(o)s niña(o)s en una zona en la que pueden pasar 
fácilmente de un municipio a otro, evitando de esta forma confrontar los distintos 
operativos policiales que se realizan en cada uno de ellos, siempre se cuenta con 
la posibilidad de trasladarse al municipio vecino. Esta acción que realizan las 
redes (que no necesariamente son organizaciones muy grandes y hasta pueden 
estar conformadas por muy pocas personas) sirve de incentivo para que otras 
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personas externas a ellas vean la oportunidad de ubicarse en dicha zona, tales 
como chulos, explotadores, etc. 
 

o  Niña(o)s y adolescentes explotados desde la estructura familiar: Estas zonas 
se traducen en fuentes de captación para grupos de niña(o)s que son explotados 
por los propios grupos familiares de procedencia, los cuales poseen mayores 
oportunidades de seguir en la clandestinidad, en la medida en que se insertan en 
zonas donde se hace difícil establecer controles sobre la situación de calle.  
 

o Nina(o)s de la calle en situación de ESI: A pesar de ser una estrategia de 
sobrevivencia que aplican parte de esta(o)s niña(o)s de manera individual 
(obligados por las condiciones de un medio lleno de restricciones y violencia), su 
ubicación en este tipo de zonas les permite acceder de manera fácil a una 
actividad en la que pueden hacerse de un dinero a costa de su propia integridad. 
Igualmente, este tipo de zona les permite poder alejarse de los distintos operativos 
policiales.  

 
 

La dinámica de explotación interna se basa en la utilización de las propias 
condiciones existentes en el Municipio y se aprovecha para ello, de las condiciones de los 
espacios públicos, los sectores o lugares con cierto nivel de afluencia de personas en 
horarios nocturnos (principalmente), el reconocimiento de debilidades institucionales en la 
atención o supervisión de algunas zonas críticas del Municipio, entre otras. En gran parte 
se establece una situación en donde algunas redes se adueñan de ciertas dinámicas 
comerciales de explotación en puntos claves, sin embargo no es menos cierto que dentro 
de la situación de explotación que se realiza bajo este enfoque, se encuentra un número 
importante de niña(o)s que se mantienen en la calle por razones de necesidad económica 
y/o por estrategias de sobrevivencia familiar. 

 
   

Población abordada y población proyectada  
 

En un principio se señaló el carácter exploratorio de la investigación propuesta por 
AMBAR, por lo cual todas las estrategias de abordaje diseñadas para conocer esta 
realidad se orientaron a una búsqueda sistemática de información y a un cuestionamiento 
de la misma. No se daba por sentado la veracidad de la información recolectada y por el 
contrario se generaron procesos de verificación de las mismas. Todo el esfuerzo realizado 
durante los meses en que se desarrolló el trabajo de campo permite hacer algunas 
apreciaciones y acotaciones sobre la población que fue contactada y sobre la que no 
pudo contactarse debido a lo inaccesible de ciertos espacios, con grandes cargas de 
violencia y delictividad, dedicados a la ESI. 

 
 

La población contactada y entrevistada: 
 

En líneas generales se presentó una dinámica de abordaje que permitió hacer 
contacto con un número de aproximadamente 70 niña(o)s, de las cuales se pudieron 
entrevistar a 23 de ella(o)s, 16 de manera integral y 7 de manera parcial, el resto se 
distribuyó de la siguiente manera:  
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o 15 niñas fueron abordadas en las inmediaciones de un Centro Comercial en las 
cercanías de El Rosal, sin embargo, una vez realizados los primeros contactos y 
abordajes, la Red que las mantiene en situación de explotación las trasladó a otro 
sitio y se perdió el contacto con las mismas. Un dato sobre este grupo que permite 
el establecimiento de cierto nexo con redes de explotación es la información 
brindada por ellas, en la que se decía que todas vivían bajo el mismo techo y 
contaban con personas que las cuidaban.   
 

o Aproximadamente 17 niñas fueron contactadas a lo largo del proceso de 
recolección de información en las inmediaciones de Chacaíto y la Calle 
Guaicaipuro, sin embargo el proceso de entrevista y abordaje no pudo realizarse, 
debido a que su contacto sólo se realizó una vez. La dinámica de ESI de esta 
población se hacía principalmente en fechas puntuales o en momento de 
necesidad extrema. 
 

o 6 niñas fueron contactadas en varios sectores del casco central de Chacao, bajo 
las condiciones de un sólo encuentro y/o negativa de participar. 
 

o 5 niñas se contactaron en las inmediaciones de la Plaza Altamira, bajo las 
condiciones de sólo un encuentro y negativa de participar. 
 

o 4 niños fueron contactados en las cercanías de Parque Cristal, sin embargo 
expresaron no querer participar ni dar información alguna. 

  
 

Posible proyección de población en ESI: 
 

Para presentar una proyección del número de niña(o)s que pueden estar afectados 
por el problema de ESI en el Municipio Chacao se requiere establecer algunas 
apreciaciones sobre la modalidad de explotación que los afecta. Así por ejemplo, tenemos 
que en el proceso de realización de la investigación se detectaron las siguientes 
modalidades: 

 
 
  

Modalidad de ESI Características 
•  Explotación desde las 

Redes  
•  Esta dinámica se presenta de manera restrictiva y es 
sumamente difícil poder establecer el número de niña(os) 
víctimas de las mismas, ya que el nivel de organización 
de la Red les permite movilizarla(o)s a otros espacios y/o 
locales de prostitución.   
 

•  Explotación de carácter 
permanente 

•  Bajo esta modalidad encontramos un número 
importante de niña(o)s que son explotados de manera 
sistemática dos o tres días a la semana, por lapsos de 
tiempo que pueden oscilar entre los 6 meses a períodos 
de tiempo que pueden llegar a los 3 años. 
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Esta conjugación de modalidades de explotación sexual infantil hace difícil poder 
proyectar una cantidad exacta de población que puede estar afectada por ella; 
adicionalmente habría que tomar en cuenta la falta de información sobre otras 
modalidades de explotación vinculadas a locales y centros de prostitución infantil, de los 
que se desconoce su dinámica.  

 
Tomando en cuenta todos estos aspectos se puede decir que la ESI vinculada a la 

prostitución de calle puede estar afectando a una población de entre 80 a 90 niña(o)s 
bajo las modalidades de “Explotación desde las Redes” y “Explotación de carácter 
permanente”, y pudiera extenderse entre 120 a 130 niña(o)s si sumamos la incidencia de 
la “Explotación de carácter esporádico” y la “Explotación adaptada a movimientos 
económicos”. Es preciso acotar que estas cantidades de niña(o)s evidentemente no se 
encuentran ubicados en la calle en un mismo lapso de tiempo, responden a dinámicas 
particulares que asume la explotación en calle, e igualmente, la coexistencia de las 
distintas modalidades de ESI, que hace del problema una situación difícil de abordar con 
sólo patrones represivos o métodos coercitivos    

 
 
 
Características de la población abordada en la investigación:  
 
 

De los 23 casos de ESI contactados en Chacao, la mayor parte de estos pertenece 
al sexo femenino. Las edades de las niñas, niños y adolescentes en situación de ESI en 
Chacao oscilan entre los 14 y los 17 años y una buena parte de las menores abordadas 
ya tiene hijos. Por otro lado, aparentemente ninguno de los entrevistados tiene como lugar 
de residencia el propio Municipio Chacao, sino que se trasladan al mismo únicamente 
para trabajar. La mayoría no estudia, no tiene identificación y no cuenta con otra fuente de 
ingresos diferente a la ESI, actividad en la que se iniciaron principalmente por influencia 
de amistades. 
 

Modalidad de ESI Características 
•  Explotación de carácter 

esporádico  
•  Muchas de las niñas que no pudieron ser contactadas 
en segundas oportunidades mantenían una modalidad de 
calle que implicaba su presencia sólo en fechas 
determinadas o lapsos de interrupción que podían oscilar 
entre 8 a 15 días. El motivo principal para tal dinámica era 
adjudicado a la espera del momento en que se tuviera la 
necesidad económica de hacerlo.    
 

•  Explotación adaptada a 
movimientos 
económicos 

•  Para un grupo de niña(o)s se plantea una modalidad de 
ESI que se lleva a cabo en períodos cortos que se 
encuentran vinculados a los períodos de vacaciones, 
fechas decembrinas (pago de utilidades y aguinaldos) y 
quincenas en donde hay mayor movimiento de calle. 
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Dinámica de ESI en el Municipio Chacao:  
 
 

Como elemento resumen de la investigación se presenta un gráfico que muestra el 
conjunto de hipótesis, nociones y apreciaciones aportadas por los distintos actores 
contactados, así como la propia información recabada directamente de la población 
afectada por la ESI.  
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Zonas con presencia de ESI: 
 

Las zonas demarcadas en color verde son aquellas donde se constató la 
existencia de formas de ESI que se encuentran vinculadas a modalidades de explotación 
permanente y esporádica. En ellas se establecen aquellos puntos de contactos que ya 
son de conocimiento previo por parte de los clientes, quienes acuden a estas zonas en 
busca de abordar a las niña(o)s. Dentro de las características de este tipo de zonas se 
encuentra la adaptación de la ESI a las propias condiciones del entorno, asumiendo 
formas de vinculación que se apoyan en estructuras comerciales, locales nocturnos, 
espacios públicos de niveles importantes de tránsito de personas, entre otras.  Su 
ubicación geográfica toca principalmente a:  

 
o Los alrededores de la Plaza Altamira. 
o Zona ubicada entre la Calle Mata de Coco, Av. Blandín y Plaza Bolívar. 
o Alrededores de la Av. Francisco de Miranda a la altura de Parque Cristal. 

Extendiéndose hasta la 4ta Av. De Los Palos Grandes y 3ra. Transversal   
o Zona ubicada entre Bello Campo la Av. Francisco de Miranda, Av. Naiguatá y 

Av. Tamanaco de El Rosal. 
 

 
 

Zonas con presencia de ESI  
bajo dinámica intermitente 

 
Las zonas demarcadas en color azul, son aquellas donde se presentan dinámicas 

de carácter intermitente y están constituidas principalmente por las modalidades de:  
 

o Explotación de carácter esporádico: que implican presencia de niña(o)s en situación 
de ESI en fechas determinadas o lapsos de interrupción que pueden oscilar entre 8 a 
15 días, los cuales dependen de las condiciones del entorno, la propia disponibilidad 
de las niña(o)s y de las presiones económicas del grupo familiar, del explotador o de 
los grupos de referencia. 

 
o Explotación adaptada a movimientos económicos: actividad de explotación 

caracterizada por períodos cortos de realización, que se encuentran vinculados a 
ciertos períodos de vacaciones, meses de noviembre y diciembre (pago de utilidades y 
aguinaldos) y quincenas en donde hay mayor movimiento de calle. 

 
En cuanto a la señalización de dónde se encuentran ubicadas, el mapa presenta 

gráficamente la distribución de estos 16  lugares o zonas que pueden presentar 
diferencias en un momento determinado producto de la movilidad de la población en 
cuestión. 

 
 

Zonas con presencia de ESI  
con prevalencia masculina 

 
Estas zonas presentan un proceso de adaptación de la ESI a las condiciones del 

entorno y a las modalidades de explotación, así por ejemplo, los espacios de la Av. 
Francisco de Miranda cercanos a Parque Cristal presentan una dinámica de explotación 
centrada en la prostitución infantil masculina, lo cual se traduce en un importante foco de 
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contacto en donde los clientes o proxenetas buscan este tipo de población en particular. 
Este espacio geográfico posee tres tipos de modalidades:  

 
o Explotación de carácter permanente: Bajo esta modalidad encontramos un número 

importante de niña(o)s que son explotados de manera sistemática dos o tres días a la 
semana, por lapsos de tiempo que pueden oscilar entre los 6 meses a períodos de 
tiempo que pueden llegar a los 3 años. 

 
o Explotación de carácter esporádico: que implican presencia de niña(o)s en situación 

de ESI en fechas determinadas o lapsos de interrupción que pueden oscilar entre 8 a 
15 días. 

 
o Explotación adaptada a movimientos económicos: actividad de explotación 

caracterizada por períodos cortos de realización, que se encuentran vinculados a 
ciertos períodos de vacaciones, meses de noviembre y diciembre (pago de utilidades y 
aguinaldos) y quincenas en donde hay mayor movimiento de calle. 

 
 

 
Zonas de influencia intermunicipal 

 
Esta zona señalada en rojo pertenece a un eje de explotación que va desde Plaza 

Venezuela (Municipio Libertador) hasta El Rosal (Municipio Chacao), zona en la cual se 
presenta un número importante de locales nocturnos, centros comerciales, bares, tascas, 
lugares con alto tránsito de personas (el Boulevard de Sabana Grande) y otra serie de 
condiciones que hacen de este espacio un lugar de interés para los abusadores, lo que se 
convierte en un importante foco de interés para las personas que fungen como 
explotadores y para las cuales resulta estratégico poder ubicarse en un espacio que por 
naturaleza son fronteras con otros Municipios.  
 

Formas que asume la dinámica de explotación en este tipo de espacios: 
 

o Redes de explotación sexual: Para este tipo de organizaciones les resulta de suma 
importancia tener a la(o)s niña(o)s en una zona en la que pueden pasar fácilmente de 
un municipio a otro, evitando de esta forma confrontar los distintos operativos policiales 
que se realizan en cada uno de ellos, siempre se cuenta con la posibilidad de 
trasladarse al municipio vecino. Esta acción que realizan las redes (que no 
necesariamente son organizaciones muy grandes y hasta pueden estar conformadas 
por muy pocas personas) sirve de incentivo para que otras personas externas a ellas 
vean la oportunidad de ubicarse en dicha zona, tales como chulos, explotadores, etc. 

 
o Explotación de carácter permanente: Bajo esta modalidad encontramos un número 

importante de niña(o)s que son explotados de manera sistemática dos o tres días a la 
semana, por lapsos de tiempo que pueden oscilar entre los 6 meses a períodos de 
tiempo que pueden llegar a los 3 años. 

 
o Explotación de carácter esporádico: que implica presencia de niña(o)s en situación 

de ESI en fechas determinadas o lapsos de interrupción que pueden oscilar entre 8 a 
15 días. 

 
o Explotación adaptada a movimientos económicos: actividad de explotación 

caracterizada por períodos cortos de realización, que se encuentran vinculados a 
ciertos períodos de vacaciones, meses de noviembre y diciembre (pago de utilidades y 
aguinaldos) y quincenas en donde hay mayor movimiento de calle. 
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Recomendaciones finales: 
 

Del desarrollo y conclusión del “Estudio y localización de las zonas críticas de 
Explotación Sexual Infantil en el Municipio Chacao” se puede destacar un conjunto de 
reflexiones que permiten el establecimiento de una serie de recomendaciones que pueden 
ser pertinentes a la hora de definir procesos y estrategias de abordaje a la problemática 
de explotación sexual infantil de calle: 
 
 Implementar estrategias de intervención articuladas con los distintos sectores 

del Municipio: 
 

Se requiere el desarrollo de formas de intervención que sean consensuadas y 
logren su articulación con los distintos sectores que conforman al Municipio. Mas allá 
de pensar en el problema de ESI como una situación de carácter netamente policial, 
se debe generar una estructura de intervención que permita abordar el problema 
desde programas de prevención, fortalecimiento de la capacidad de denuncia de los 
distintos actores, utilización eficiente del Sistema de Protección por parte de la 
comunidad, articulación de la capacidad de detección de los cuerpos policiales con las 
organizaciones de atención públicas y privadas que puedan ofrecer respuesta 
inmediata a estos grupos vulnerados. Se requiere del establecimiento de una comisión 
conformada por distintos actores municipales, la cual permita el diseño de un Plan de 
Intervención dirigido al problema de la niñez en la calle, sea ésta en situación de calle, 
mendicidad, trabajo forzado, en situación de ESI, etc.   

 
 Desarrollo de programas de acercamiento que permitan el contacto con esta(o)s 

niñas(o)s:  
 
Uno de los elementos que encierra gran dificultad es el correspondiente al 

acercamiento que debe realizarse a cada uno de los caso en el ámbito de la calle. 
Estos programas no pueden estar separados de los programas de prevención, ya que 
cumplen una doble función, se enlazan con formas de respuesta inmediata y generan 
información que permite a las demás organizaciones adaptar sus programas y 
servicios a la realidad vivenciada en su propio entorno.  

 
El personal que asume el proceso de acercamiento debe contar con 

herramientas suficientes para lograr establecer el contacto, servir de orientador ante 
los problemas presentados por esta población, tener la capacidad de canalizar 
soluciones y poseer un manejo eficiente del mapa institucional y organizativo con que 
cuenta el Municipio, de manera tal que pueda establecer los puentes necesarios en 
pos de construir redes de apoyo a cada caso en particular. La formación y 
capacitación de recurso humano se convierte en uno de los ejes fundamentales de 
este tipo de acción, se requiere establecer una línea de capacitación que permita a las 
distintas organizaciones públicas y privadas (desde sus propias características y 
especificidades), entrar en contacto con este tipo de entorno. 

 
 Desarrollar formas de abordaje al problema de ESI desde perspectivas que se 

enfoquen en los clientes: 
 

Dentro del conjunto de elementos que fue señalado por distintos actores y por 
la propia población afectada por la ESI, se encuentra justamente la carencia de 
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acciones concretas que permitan el abordaje a partir de los clientes. En este sentido, 
desde AMBAR se viene sosteniendo una posición en la que se intenta generar una 
matriz de opinión sobre la existencia de un importante número de personas que, 
amparadas en el anonimato, conforman un importante eslabón en el sistema de abuso 
infantil. Las estadísticas hablan de la existencia de, por lo menos, 5 abusadores por 
cada niña(o) explotado sexualmente, esto nos coloca frente a una dinámica en la que 
de existir 100 niña(o)s afectada(o)s por la ESI, tendríamos unos 500 abusadores. Esta 
realidad exige de varias acciones tendientes a: 
 

o Generar una matriz de opinión que permita la denuncia y aprensión de los 
abusadores, redes y explotadores. 

 
o Desarrollar programas de prevención que asuman la existencia de personas 

que pueden recibir ayuda psicológica en procura de superar dicha situación. 
 
o Impulsar programas, conjuntamente con los cuerpos policiales, que permitan la 

captura y castigo de los abusadores. Esta acción persigue como objetivo alejar 
de la calle a quienes frecuentan las distintas zonas en busca de niña(o)s. Es 
preciso recalcar que a pesar de existir varios puntos claves de contacto entre 
los clientes y población en situación de ESI, no se encontraron datos que 
confirmaran una procedencia mayoritaria de clientes provenientes del propio 
Chacao; por el contrario, los datos y las observaciones realizadas en campo 
permiten inferir que el grueso de los clientes son transeúntes del Municipio. Por 
todo ello, desarrollar acciones concretas sobre la actividad del cliente funge 
como catalizador para generar mayor efectividad en los programas 
preventivos. 
 
Se debe recordar que la explotación sexual infantil vinculada a la prostitución 
de calle es tan sólo un elemento dentro de una dinámica que implica 
situaciones de abuso en entornos familiares, prostitución en locales nocturnos, 
etc. Si una acción en contra de los clientes no cuenta con una articulación con 
programas de fortalecimiento del Sistema de Protección, programas de 
atención, campañas y otras formas de intervención, se corre el riesgo de que 
los abusadores emigren hacia otros espacios donde se sientan más seguros y 
puedan cubrir sus necesidades. Estos espacios pueden llegar a estar 
representados en colegios, liceos, entornos comunitarios, etc. (no se poseen 
datos sobre la actual capacidad de protección desde este tipo de espacios). 
Con este planteamiento no se pretende desmotivar la intervención en el 
problema, por el contrario, se busca fortalecer la visión sistémica sobre las 
condiciones del mismo para generar acciones de impacto sostenido.  

 
 Programas de información y sensibilización: 

 
Desde los diferentes actores que participaron en la investigación se generó un 

conjunto de datos e información que habla de la presencia de una cierta conciencia 
colectiva sobre el problema de ESI en el Municipio, la cual se encuentra enmarcada 
en una especie de apatía generalizada. Esta posición entra en contradicción con el 
fuerte rechazo público que se detectó en torno al problema, por ello se requiere 
diseñar e implementar programas de información y sensibilización (tal como lo 
sugieren los propios actores) que permitan generar cambios de actitud en la 
comunidad.  
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El eje central de acción de este tipo de programas no es el de tratar de 
convencer a los habitantes del Municipio sobre la necesidad de involucrarse 
activamente en el desarrollo de programas o acciones que ataquen directamente al 
problema, se trata más bien de generar un sistema de información en el que se valora 
y reconoce el esfuerzo realizado por los entes, organizaciones y/o personas, en 
procura de dar respuesta. Su acción debe estar orientada a generar una matriz de 
opinión en la que se destaque la manera en que “HACEMOS” o “TRABAJAMOS” 
como valor colectivo compartido por todos, lo cual permite la promoción de las 
experiencias exitosas y la promoción de espacios en los que cualquier miembro de la 
comunidad puede incorporarse libremente en acciones, planes y programas. 

 
 Difusión sobre el potencial de trabajo desde el Sistema de Protección: 

 
El Sistema de Protección es la principal plataforma que debe facilitar la 

articulación de experiencias, planes, programas y demás formas de intervención en 
este tipo de áreas. De igual forma su rol es de suma importancia en cuanto a 
herramienta al alcance de la comunidad que permite generar una cultura de 
participación colectiva en la denuncia, prevención y atención (según las propias 
capacidades y limitaciones) de la población de niños, niñas y adolescentes.  

 
Muchas de las respuestas aportadas por los Actores de Calle y los propios 

Actores Locales hacían referencia a generar acciones desde la LOPNA o desde 
algunos de los órganos de atención, sin embargo no se lograba visualizar el carácter 
sistémico de las variadas instancias que conforman al Sistema de Protección. Se 
requiere del diseño de una campaña que permita a las personas contar con 
información suficiente sobre la forma en que estáconstituido el Sistema de Protección, 
características y espacios de participación que pueden ser utilizados por los miembros 
de la comunidad. 

 
 Creación de programas novedosos de atención dirigidos a la población en 

situación de ESI: 
  

El trabajo con niños que se encuentran explotados sexualmente requiere de la 
implementación de nuevos enfoques, nuevas formas de abordaje, nuevas estrategias 
de acompañamiento, nuevas formas de gerenciar programas sociales, entre otras. La 
dinámica de calle, la situación socioeconómica de muchas familias, las capacidades 
operativas de las Redes de Explotación y una variada gama de factores, hacen de la 
ESI un problema que requiere de nuevas lecturas y respuestas.  

 
Dentro del conjunto de sugerencias aportadas por los entrevistados surge 

constantemente la necesidad de trabajar con el grupo familiar y de enfocarse en la 
sensibilización de la comunidad. Estas formas de intervención poseen elementos 
claves para la consolidación de respuestas a la población en situación de ESI, sin 
embargo se enfrenta a varias limitantes que deben ser abordadas para viabilizar 
cualquier tipo de acción: 

 
o El que haya sido detectada la residencia de esta(o)s niña(o)s en lugares fuera 

del propio Municipio, coloca un primer elemento de entrabamiento que debe 
generar acciones que permitan llegar realmente a estos grupos familiares. Se 
requiere generar nuevas estrategias de cooperación que permitan el abordaje 
intermunicipal, metropolitano o nacional. 
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o Al hablarse de campañas de sensibilización, debe generarse una discusión que 

permita definir claramente el tipo de mensaje y a quién va dirigido. Así por 
ejemplo, al asumir que mucha de la actividad relacionada a la ESI se encuentra 
enmarcada en una dinámica que involucra a una población en tránsito (muchos 
de los clientes y de la población sometida a explotación no son del Municipio) 
se debe establecer una campaña que permita llegar eficientemente a cada uno 
de los eslabones del problema y asumir las limitantes de cada uno de ellos, en 
cuanto a formas de diseñar el mensaje, medios idóneos para ubicar al receptor 
del mismo, etc.      

 
 

Estas son sólo algunas observaciones que intentan mostrar lo variado y 
complejo que es la dinámica que envuelve a la ESI, por lo cual se hace necesario dar 
una mirada a profundidad que permita a los distintos programas de atención tomar en 
cuenta que se está abordando un problema que presenta raíces profundas en las 
condiciones socioeconómicas del país, que está determinado por un universo de 
relaciones internas que suelen ir más allá del propio espacio del Municipio, que puede 
tener una velocidad de adaptación que es mucho más rápida que el de las 
instituciones, y lo que es aún más importante, que se encuentra afectando a un 
importante número de niñas, niños y adolescentes, que a pesar de sobrevivir en este 
tipo de medio cargado de violencia y vejaciones, siguen siendo niña(o)s.  

 
 
 


