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Resumen 

El sugar dating es un fenómeno que está cobrando relevancia en los últimos tiempos, al menos 

en términos de difusión mediática. Puede definirse como una dinámica en la cual dos personas 

acuerdan un intercambio de compañía – y en muchos casos encuentros sexuales- a cambio de 

algún tipo de retribución. Este fenómeno ha conseguido llamar la atención de la doctrina, 

especialmente la feminista, debido a su consideración como una nueva forma de prostitución. 

El presente estudio tiene como principal objetivo la obtención del mayor nivel de conocimiento 

posible del fenómeno. Para ello, se plantea la realización de una revisión de literatura con 

criterios de revisión sistemática. De esta revisión se consigue extraer una definición de manera 

clara de los términos empleados en estas relaciones. De igual manera, ha sido posible abordar 

la caracterización de sus participantes, así como los elementos básicos de las “relaciones sugar” 

o el discurso de las plataformas online dedicadas al sugar dating. Finalmente, se han 

identificado las diferentes metodologías de aproximación al fenómeno y aquellas temáticas 

sobre las que es necesaria mayor indagación.  

Palabras clave: Sugar Dating; Sugar Daddy; Sugar Baby; Relaciones Transaccionales; 

Prostitución.  

Abstract 

Sugar dating is a phenomenon which has been gaining relevance recently, at least in terms of 

media coverage. It could be defined as a dynamic where two people arrange an exchange of 

companionship – quite often involving sexual relations- for some kind of reward. This 

phenomenon has managed to stand out between theorics, specifically those with a feminist 

approach, as it might be portrayed as a new way of prostitution. The main purpose of the current 

study draws on managing to achieve the widest level of knowledge about this phenomenon. To 

that end, a literature review –following a systematic review criteria- is posed. This way, it’s 

been possible to achieve a clear depiction of those terms that are used in this kind of 

relationships. Likewise, it’s been possible to approach the characterization of those who take 

part in this dynamic, as well as the basic items on Sugar Relations or the discourse that emerges 

from sugar dating online platforms. Lastly, the methodological approach to the phenomenon 

and those topics that need to be more explored have been identified.  

Keywords: Sugar Dating; Sugar Daddy; Sugar Baby; Transactional Relations; Prostitution 
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Introducción 

En los últimos años, con el auge de las redes sociales, y especialmente aquellas dedicadas al 

establecimiento de relaciones sentimentales, se abre la puerta a nuevas vías en el ámbito 

relacional y sexual (Kwok & Wescott, 2020). Ligado a ello, se comienza a popularizar un 

fenómeno web muy controvertido por los vínculos relacionales que promueve (Wade, 2009): 

“sugar dating” (en adelante, SD).  

De entrada, es preciso señalar que este fenómeno no presenta un concepto unívoco. En términos 

generales, ha sido definido como una dinámica en la cual dos personas acuerdan un intercambio 

de compañía, y en muchos casos encuentros sexuales, a cambio de algún tipo de retribución 

(Palomeque, 2021; Upadhyay, 2021). No obstante, es el entorno online el que arroja más 

información sobre este particular, y en especial, sobre las pautas que rigen en este tipo de 

relaciones. A tal efecto, SeekingArrangement.com, creada en el año 2006 y considerada la 

primera página web que se dedica de manera exclusiva al SD (Gunnarsson & Strid, 2021), las 

define como “encuentros donde una persona provee intimidad, compañía y otras formas de 

atención a cambio de beneficios personales” (Wade, 2009, p.11). Por otra parte, 

Seekingbabies.com, otra importante plataforma de SD, las refiere como relaciones 

“mutuamente beneficiosas”, en las que una parte, denominada sugar daddy o sugar momma, 

ofrece una compensación a cambio de la compañía de otra parte, denominada sugar baby 

(Fisher, 2022). De entrada, resulta llamativa la terminología empleada para cada uno de los 

roles de la relación, y es que ésta se encuentra relacionada con una de las características que es 

inherente a la gran mayoría de las relaciones del SD como es la diferencia de edad, que, por 

otra parte, suele materializarse entre hombres mayores y mujeres jóvenes (Scull, 2020).  

En este punto, cabe decir que estas plataformas han experimentado un especial auge en los 

últimos años y han conseguido tal expansión a nivel global que, en el caso de 

SeekingArrangement.com1, se encuentra operativa en 130 países y con cerca de 10 millones de 

usuarios (Chicago Reader, 2022). En lo que se refiere a nuestro país, ya en el año 2019 se 

estimaba la existencia de 400.000 perfiles españoles en la mencionada plataforma, lo que sitúa 

al país en el quinto puesto a nivel mundial de usuarios (Macedo, 2019). Sobre esto, se observa 

                                                 

1 Debe advertirse que en la actualidad se denomina Seeking.com, dejando atrás el término “arrangement” -

acuerdo- para tratar de alejarse de la vinculación con la prostitución, por la carga eminentemente transaccional 

que traía consigo el término eliminado.  
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un aumento de noticias mediáticas que tratan este fenómeno, e inclusive recogen las 

experiencias de quienes se involucran en dichas relaciones2. A título ilustrativo, una de las más 

recientes presenta la experiencia en el SD de una chica de 22 años, quien, según explicita la 

notica, “comenzó a ofrecerse como sugar baby en una App para sufragar sus gastos” (Ortiz, 

2023a).  

De hecho, por lo controvertido de su caracterización, este fenómeno también ha captado la 

atención del ámbito académico, sobre todo por parte de la doctrina feminista, que, en especial, 

lo analiza en el marco de cosificación de las mujeres, así como de la perpetuación de roles de 

género (Palomeque, 2022; Mensah, 2022; Cordero, 2015). Concretamente, Contreras (2018) lo 

considera una versión reeditada de la ‘girfriend experience’, servicio concebido como una 

simulación de citas o incluso relación de pareja, la cual se focaliza en dejar atrás ese cariz “frío” 

de la prostitución común. De igual manera, se ha generado una reacción en el ámbito 

institucional español, donde se han impulsado campañas3 para advertir de los peligros de este 

fenómeno y combatirlo como una nueva forma de entrada a la explotación sexual (Ortiz, 

2023b).  

En cualquier caso, en lo que se refiere a la caracterización del SD, el conocimiento es limitado. 

En España, tal como se expondrá en los apartados siguientes, sólo se conoce un estudio que lo 

analiza en particular, y dentro del ámbito universitario de la Comunidad Valenciana (Ageitos 

et al., 2022). Y, más allá de nuestras fronteras, numerosos estudios advierten de la carencia de 

investigación académica sobre la realidad del SD (entre otros, Scull, 2022b; Contreras, 2018).  

Por tanto, el propósito de este trabajo es ampliar dicho conocimiento. Habida cuenta de las 

limitaciones en la información de nuestro contexto, interesa la realización de una revisión 

teórica con criterios de revisión sistemática, que permita conocer el estado de la evidencia 

científica respecto del SD de manera integral, buscando, además, la mayor rigurosidad (Tod, 

2019; Grant, 2009). En definitiva, y por lo modesto de la evidencia disponible en este momento, 

                                                 

2   La noticia más reciente a este respecto disponible en el momento actual fue publicada en el periódico EL 

MUNDO el 14 de enero de 2023. Disponible en 

https://www.elmundo.es/espana/2023/02/13/63ea7ee721efa0f6798b457c.html  

3 La ONG Diaconía desarrolla en 2022 una campaña financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030 y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dentro de un proyecto titulado “Desactiva la Trata”. 

Disponible en https://diaconia.es/desactivalatrata/que-hacemos/nuestras-campanas/quieres-ser-una-sugarbaby/  

https://www.elmundo.es/espana/2023/02/13/63ea7ee721efa0f6798b457c.html
https://diaconia.es/desactivalatrata/que-hacemos/nuestras-campanas/quieres-ser-una-sugarbaby/
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conviene asentar unos cimientos sólidos que sirvan de base sobre la que construir una certera 

y fructífera estrategia de aproximación al SD (Gough, et al., 2013).  

Bajo estas premisas, este trabajo se divide en los siguientes apartados: el método, donde se 

describen de manera detallada las diferentes herramientas y criterios empleados para poder 

recabar y analizar la información disponible en la actualidad; los resultados, que comprende  el 

análisis sistemático de la información, clasificándola en atención a las temáticas más 

importantes identificadas en los diferentes estudios; la discusión, que, como respuesta al 

propósito de este trabajo, evidencia y sintetiza la caracterización del SD, así como las líneas de 

investigación que resultarían de interés.  
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Método 

La revisión sistemática consiste en un proceso de búsqueda, selección e investigación de la 

literatura académica respecto de un tema determinado con el objetivo de identificar la evidencia 

y los temas de interés. Lo que caracteriza a este tipo de revisiones es su espíritu objetivo, puesto 

que la búsqueda y selección de literatura a incluir se basa en una serie de criterios específicos, 

que posteriormente son revisados desde un punto de vista crítico (Khan, 2020). Por ello, la 

revisión sistemática ofrece la posibilidad de realizar una aproximación a la amplitud y 

resultados de la actividad investigadora previa del objeto o campo de estudio que se ha 

propuesto, pero con la particularidad de minimizar el riesgo de sesgo en los resultados al 

seleccionar y sintetizar la mencionada literatura (Page et al., 2021; Tod, 2019; Gough et al., 

2013).  

Es preciso, con tal fin, describir de manera minuciosa y transparente todos los procedimientos 

desarrollados en el transcurso del proceso de indagación e investigación (Page et al., 2021; 

Tod, 2019; Grant & Booth, 2009). Gough et al. (2013) identifica las tres actividades clave para 

la realización de una revisión sistemática: en primer lugar, se precisa la identificación y 

descripción de la literatura académica relevante; asimismo, se deben evaluar los estudios 

incluidos de una manera crítica y sistemática; finalmente, se realiza una síntesis, consistente en 

la reunión de los datos extraídos a través de un discurso coherente.  

En esta línea, el presente estudio sigue los criterios de la Guía de la Declaración PRISMA 2020 

(Page et al., 2021). Se trata de la versión actualizada de la Declaración Prisma de 2009, la cual 

se erigió como un importante recurso para aquellos investigadores que pretendiesen llevar a 

cabo una revisión sistemática, dado que, basándose en la evidencia científica, consiguió diseñar 

una guía de recomendaciones de elementos mínimos que las mencionadas revisiones deben 

incluir para garantizar su transparencia y, sobre todo, que se ajuste a un determinado estándar 

de calidad. Se presenta, por tanto, como una “hoja de ruta que ayuda a los autores a describir 

de la mejor manera lo que se ha hecho, lo que se ha encontrado, y en el caso de la revisión de 

un protocolo, lo que se planea hacer” (Sarkis-Onofre et al., 2021, p.1).  

Localización y selección de los estudios 

A modo ilustrativo, en la Figura 1 se puede apreciar cómo se ha desarrollado el proceso de 

búsqueda y selección de estudios: 
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Figura 1 

Diagrama de flujo explicativo del proceso de búsqueda y selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de flujo elaborado y adaptado a partir del modelo de la Declaración PRISMA 

2020 (Page et al., 2021). Disponible en http://prisma-

statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx  

Búsquedas en Bases de Datos 

Se efectuaron búsquedas en las bases de datos Scopus, Google Scholar, Dialnet y ProQuest. Si 

bien, interesa señalar que las dos últimas bases fueron descartadas por el número mínimo de 

resultados que ofrecieron ante todas las combinaciones de palabras clave introducidas y la 

reiteración de los artículos ya localizados en las otras bases de datos. De igual manera, se 

procedió a la búsqueda manual de ciertos artículos identificados a partir de las referencias 

presentes en otros estudios localizados con anterioridad en las bases de datos.  

Respecto al criterio temporal, no se establecieron limitaciones, puesto que lo que se pretendía 

era la obtención de una visión especialmente amplia de la literatura académica disponible 

Registros identificados en bases 

de datos 
Scopus (n= 325) 

Google Scholar (n=1051) 

 

Registros identificados por 

búsqueda manual 
n= 7 

Registros incluidos 

n= 42 

Registros rechazados 

por criterio temático 
n= 7 

Registros resultantes de la 

primera búsqueda 

n= 1383 

Registros examinados con lectura 

de abstract 
n= 66 

Registros eliminados por 

criterios de exclusión 

n= 1025 

Registros duplicados 

n= 292 

Registros rechazados por 

texto completo 

n= 17 

Registros evaluados por texto 

completo 

n= 49 

http://prisma-statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx
http://prisma-statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx
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acerca de un fenómeno tan actual. En este sentido, la revisión abarca el periodo comprendido 

entre los años 2003 y 2022. 

Se comenzó la búsqueda empleando palabras clave como “sugar dating”, “sugar baby” y “sugar 

daddy”. Sin embargo, con el análisis de los primeros estudios localizados, se reveló como 

necesario emplear otro tipo de palabras clave para poder acceder a estudios sobre la misma 

realidad en otros contextos geográficos, por lo que se añadieron términos como “transactional 

sex” o “compensated dating”.  

En específico, las palabras clave y operadores empleados en tales bases de datos son las 

siguientes:  

Tabla 1.  
Estrategia de búsqueda en bases de datos 

Scopus Google Scholar 

o TITLE-ABS-KEY ( (sugar AND dating) 

AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOCI") 

) 

o TITLE-ABS-KEY ( (sugar  AND  ( baby  OR  

babies ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA 

, "SOCI") ) 

o TITLE-ABS-KEY ( ( sugar  AND  ( daddy  

OR  daddies ) )  AND  ( LIMIT-TO 

(SUBJAREA , "SOCI") ) 

o TITLE-ABS-KEY ( (transactional AND sex) 

AND NOT hiv AND ( LIMIT-TO ( 

SUBJAREA , "SOCI" ) ) 

o TITLE-ABS-KEY (compensated AND 

dating) 

o allintitle: “sugar dating” 

o allintitle: “sugar daddy OR sugar 

daddies” 

o allintitle: “sugar baby OR sugar babies” 

o allintitle: “compensated dating” 

o allintitle: “transactional sex” 

Con los filtros expresados con anterioridad, en Google Scholar se localizaron 42 estudios con 

las palabras clave “sugar dating”, 253 estudios relativos al término “sugar daddy” y 199 

relacionados con “sugar baby”. Por su parte, en Scopus se localizó un total de 129 estudios 

relativos a “sugar dating”, 86 relacionados con “sugar daddy” y 1068 al introducir el término 

“sugar baby”. Por el elevadísimo número de estudios que aparecieron en la mencionada 

plataforma, se decidió introducir, como filtro adicional, la temática de “Ciencias Sociales”, 

dado que multitud de estudios eran relativos al ámbito de la salud y no se encontraban 

relacionados con el fenómeno que es objeto de este trabajo. Así, se terminó por localizar un 

total de 31 estudios relativos a “sugar dating” y 45 documentos tanto para el concepto “sugar 

daddy” como para “sugar baby”.  
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El proceso de búsqueda no finalizó en este punto, puesto que del análisis sucinto de los abstract 

y las introducciones de algunos de los estudios localizados se desprendía la existencia de otros 

términos que describían esta realidad en otros contextos geográficos distintos a lo que se podría 

denominar el contexto occidental. De esta manera, se incluyó en el proceso de búsqueda los 

términos “compensated dating” y “transactional sex”. Mediante el término “compensated 

dating” fueron localizados un total de 91 artículos en Scopus y 53 en Google Scholar. Por su 

parte, “transactional sex” arrojó, en un primer momento, 1463 resultados en Scopus y 504 en 

Google Scholar. La razón del elevadísimo número de resultados en Scopus reside en que 

muchos de los estudios tenían de carácter médico, y de manera concreta, abordaban la 

transmisión del VIH, por lo que se añadió un nuevo filtro para que este término no fuera 

incluido en la búsqueda. Así, se localizaron 557 documentos relativos a “transactional sex”, a 

los cuales se les aplicó también el filtro de “Ciencias Sociales”, arrojando una búsqueda final 

con 113 artículos.  

Finalmente, como cómputo global, la búsqueda ha arrojado un total de 1051 resultados que 

podrían ser compatibles en Google Scholar mientras que, en Scopus, por la mayor facilidad 

que da la plataforma para delimitar de manera muy depurada la búsqueda, se consigue un 

resultado óptimo, de 325 resultados.  

Criterios de Selección 

Para poder realizar un cribado que permita seleccionar aquellos artículos que son compatibles 

con el objetivo del trabajo y presentan unas características que puedan asegurar su calidad e 

interés, se han determinado una serie de criterios de inclusión y exclusión.  

Como criterios de inclusión se han establecido las siguientes características: 

(i) Criterio temático: los estudios seleccionados deben presentar como tema central el 

fenómeno del SD.  

(ii) Tipo de estudios: por la búsqueda de la evidencia más amplia posible, se incluirán 

tanto revisiones teóricas como estudios empíricos, bien sea en forma de artículos 

publicados en revistas científicas o trabajos académicos como Tesis Doctorales o 

Trabajos de Fin de Máster.  
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(iii) Enfoque o diseño de los estudios: se admitirá el enfoque jurídico, dogmático y, en 

el caso de los estudios experimentales, tanto el diseño cuantitativo como cualitativo.  

Asimismo, los criterios que han determinado la exclusión de los artículos son los siguientes:  

(i) Criterio temático: aquellos cuyo tema principal no es el SD, que únicamente 

mencionen la realidad y no indaguen en la misma.  

(ii) Criterio de área de conocimiento: estudios relacionados con las Ciencias de la Salud, 

que tratan el SD como factor de riesgo para el estudio de ciertas enfermedades de 

transmisión sexual pero no indagan en la dimensión sociológica del fenómeno. 

Siguiendo tales criterios, se han seleccionado un total de 35 estudios. A éstos se unen 7 más 

que fueron localizados posteriormente mediante una búsqueda manual, habiendo sido 

identificados por referencia de otros estudios ya incorporados a la revisión. Con ello, el total 

de estudios incluidos asciende a 42, tal y como se detalla a continuación. 
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Resultados 

Las características principales de los 42 estudios revisados se describen en la Tabla 2 mediante 

un enfoque analítico temático, que identifica los principales elementos abordados por la 

literatura académica, así como el método y la técnica empleados para su indagación y la 

muestra participante.  

Es preciso señalar que de la evaluación de los estudios se desprende la necesidad de 

diferenciarlos conforme a criterios de contexto geográfico, dado que se han observado 

disparidades notables asociadas principalmente a la terminología utilizada para nombrar este 

fenómeno. Así, para su análisis se han separado en tres contextos, a saber: occidental, africano 

y asiático.  

Los resultados que se infieren del mencionado análisis se han agrupado en 4 categorías: (1) uso 

temporal y conceptual; (2) motivos y expectativas para implicarse en el sugar dating; (3) 

establecimiento de las relaciones; (4) percepción social del sugar dating.  
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Tabla 2. 

Estudios incluidos en el trabajo 

Autores Contexto Objetos de estudio Diseño o 

Enfoque 

Método Muestra 

Ageitos et al. 

(2022) 

Occidental 

(España) 

Existencia de modelos nuevos o 

tradicionales de explotación sexual en el 

ámbito universitario de la Comunidad 

Valenciana 

Mixto: 

Cualitativo 

y 

Cuantitativo 

Entrevistas en 

profundidad 

 

Grupos focales 

 

Etnografía digital  

 

Encuesta  

Revisión bibliográfica 

N=2 profesionales en 

lucha contra la trata y 5 

mujeres vinculadas al SD 

N= 10 estudiantes 

universitarios 

N=40 perfiles sugar baby 

mujer (18 a 30 años) 

N= 292 

Ajayi & 

Somefun 

(2019) 

Africano 

(Nigeria)  

Relación entre estructura familiar, apoyo 

familiar y participación en “transactional 

sex” 

Cuantitativo Cuestionario N= 630 

Hombres y mujeres 

estudiantes universitarios 

      

Chu (2018a)  Asiático (Hong 

Kong)  

Motivos de los hombres para participar 

en estas relaciones como sugar daddy o 

“brother” 

Cualitativo  Entrevistas en 

profundidad  

N= 30 

“brothers” (23 a 43 años) 

 

Chu (2018b)  Asiático (Hong 

Kong)  

Autoconcepto de los sugar daddy o 

“brothers” 

Cualitativo Entrevistas en 

profundidad 

Conversaciones 

informales  

Análisis de contenido 

N= 30 

“brothers” (23 a 43 años) 

 

Chu (2018c)  Asiático (Hong 

Kong)  

Motivos de mujeres jóvenes para entrar 

en relaciones como sugar baby o “CCs” 

Cualitativo Entrevistas en 

profundidad  

Análisis de contenido 

N= 12 

“CCs” mujer (16 a 28 

años) 
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Observación Participante 

Chu & Laidler 

(2016)  

Asiático (Hong 

Kong)  

Experiencias de los hombres que se 

convierten en sugar daddy 

Cualitativo Entrevista en 

profundidad 

N= 30 

“brothers” (23 a 43 años) 

Cordero  

(2015) 

Occidental 

(Estados Unidos) 

Negociaciones de las relaciones en el SD Cualitativo Entrevista en 

profundidad 

N= 12  

6 sugar baby mujer (21 a 

40 años) 

6 sugar daddy (40 a 56 

años)  

Ellis,  

Patterson, & 

Walters. 

(2022) 

Occidental 

(Redes Sociales) 

Consejos para buen funcionamiento de 

una relación sugar 

Cualitativo Análisis de contenido 50 ‘post’ de la red social 

Tumblr  

Gichane et al. 

(2022)  

Africano 

(Tanzania)  

Tipo de relaciones que se crean en el 

“transactional sex”  

Cualitativo  Entrevistas en 

profundidad 

Entrevistas 

longitudinales  

Entrevista “cronológica 

N= 40  

N= 20 

N=20 

Mujeres entre 15 y 23 

años 

Gobind & Du 

Plessis (2015)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Elementos que los jóvenes encuentran 

atractivos del SD 

Cuantitativo Cuestionario N= 515 

167 hombres y 348 

mujeres 

Gunnarsson & 

Strid (2022)  

Occidental 

(Suecia) 

Equilibrio entre deseo de reciprocidad e 

interés económico 

Cualitativo Entrevistas 

semiestructuradas 

Cuestionarios 

cualitativos 

N= 9  

N= 37  

sugar daddy  (38 a 52 

años) 

Gunnarsson & 

Strid (2021)  

Occidental 

(Suecia) 

Prácticas desarrolladas en las relaciones 

sugar 

Mixto: 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

Entrevistas 

semiesteructuradas 

 

 

N= 24  

15 sugar baby mujer (14 a 

50 años) 



 

15 

 

 

Cuestionario mixto: 

cualitativo y cuantitativo 

 9 sugar daddy (28 a 70 

años) 

N= 100  

Usuarios RRSS 

Comunidad Sugar 

Hoss & 

Blokland 

(2018)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Percepción de las mujeres jóvenes 

respecto al SD 

Mixto: 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

Cuestionario  

Entrevistas en 

profundidad  

N= 32 

Mujeres entre 13 y 16 

años 

Johansson, & 

Gunnarsson 

(2022) 

Occidental 

(Suecia)  

Estrategias para diferenciar el SD de la 

prostitución 

Cualitativo Entrevistas 

semiestructuradas 

N= 24 (15 sugar baby 

mujer y 9 sugar daddy) 

Kong (2003)  Asiático (Corea 

del Sur)  

Percepciones de las adolescentes que 

participan en el “compensated dating” 

Cualitativo  Entrevistas en 

profundidad  

N= 12  

Mujeres jóvenes 

participantes en 

compensated dating (15 a 

19 años) 

 

Kuate-Defo 

(2004)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Relaciones establecidas entre jóvenes y 

los sugar daddy y sugar momma  

Cualitativo Revisión de estudios  

Leclerc-

Madlala 

(2003)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Motivación de los interambios de 

relaciones sexuales por bienes en las 

áreas urbanas  

Cualitativo Entrevistas en 

profundidad 

Observación participante  

N= 60 mujeres que han 

participado en relaciones 

transaccionales (15 a 25 

años) 

Lee, Shek & 

Busiol (2016)  

Asiático (Hong 

Kong)  

Evolución del “compensated dating” y la 

prostitución adolescente en Hong Kong 

Cuantitativo Estudio longitudinal 

(cuestionarios) 

N= 3000 

Estudiantes de secundaria 

Lee & Shek 

(2013) 

Asiático (Hong 

Kong) 

Evolución del “compensated dating” 

entre los jóvenes y sus implicaciones 

psicosociales 

Cuantitativo Estudio longitudinal 

(cuestionarios)  

N= 3000 

Estudiantes de secundaria 
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Li (2015) Asiático (Hong 

Kong)  

Funcionamiento del “compensated 

dating” desde la perspectiva de las 

jóvenes que participan en él 

Cualitativo  Entrevistas en 

profundidad 

Etnografía digital 

N= 30 

27 mujeres y 3 hombres 

entre 14 y 23 años 

Maganja et al. 

(2007)  

Africano 

(Tanzania)  

Funcionamiento del SD y su relación con 

la transmisión del VIH  

Cualitativo  Entrevistas en 

profundidad  

 

 

Grupos focales  

N= 60 

Jóvenes entre 16 y 24 años 

14 Grupos focales 

10 con hombres y 4 con 

mujeres 

Mensah, Aboh 

& Nsebot 

(2022)  

Africano 

(Nigeria)  

Discurso de arrepentimiento de las sugar 

baby 

Cualitativo 

 

Entrevistas en 

profundidad 

Charlas informales  

N= 30  

20 sugar babies (16 a 26 

años) 

10 sugar daddies (44 a 67 

años) 

Mensah (2020)  Africano 

(Nigeria)  

Motivación y percepciones del 

“transactional sex” con situación 

económica buena y con situación 

precaria 

Cualitativo  Entrevistas informales 

Observación participante 

Análisis metalingüístico   

N= 42 

20 mujeres participantes 

en Transactional Sex (15 a 

35 años), 12 clientes 

hombres y 12 miembros 

de la comunidad ajenos 

 

Miller (2011)  Occidental 

(Estados Unidos)  

Comparación de elementos del sugar 

dating con concepto de prostitución 

Jurídico Análisis Jurídico   

Motyl (2013) Occidental 

(Estados Unidos) 

Descripción del funcionamiento del SD y 

las implicaciones legales conforme a la 

legislación estadounidense 

Jurídico Análisis Jurídico  

Moodley & 

Ebrahim 

(2019)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Comprender el discurso en torno al 

“transactional sex” en plataformas 

digitales 

Cualitativo  Análisis de contenido  Fuentes académicas y 

webs especializadas  
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Nayar (2017)  Occidental 

(Estados Unidos) 

Significados lenguaje y discurso de la 

comunidad sugar  

Cualitativo Análisis de contenido  5000 comentarios de blog 

de sugar dating 

Palomeque 

(2022)  

Occidental 

(Reino Unido) 

Construcción del discurso de la 

comunidad sugar  

Cualitativo Análisis de contenido  

 

Entrevista en 

profundiadad 

Publicaciones web 

SeekingArranmgement 

N= 4  

Ex sugar baby mujer  

Palomeque  

(2021) 

Occidental 

(Reino Unido) 

Motivaciones de mujeres universitarias  

para entrar en el SD  

Cualitativo Entrevista en 

profundidad  

N= 7  

sugar baby mujer (18 a 30 

años) 

Phaswana-

Mafuya et al. 

(2014)  

Afriano 

(Sudáfrica)  

Experiencia y opiniones de las sugar 

momma  

Cualitativo  Grupos focales  N= 135  

 

Ranganathan 

et al. (2017)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Percepción de las mujeres sobre el 

“transactional sex” en las zonas rurales  

Cualitativo  Entrevistas en 

profundidad  

Grupos focales  

N= 19 (mujeres entre 13 y 

20 años) 

5 Grupos focales  

Reed (2015)  Occidental 

(Estados Unidos) 

Percepción y opinión de la población 

respecto al SD 

Cuantitativo Cuestionario N= 335  

Estudiantes graduados y 

público en general (18 a 

56 años) 

Rodríguez 

(2022) 

Occidental 

(Redes Sociales) 

Agencia y poder de negociación en la 

comunidad sugar  

Cualitativo Autoetnografía: 

entrevistas no 

estructuradas 

Análisis de contenido 

N= 10 sugar baby mujer 

500 mensajes 

Scull (2022a) Occidental 

(Estados Unidos) 

Maneras de entrar en SD para las 

mujeres 

Cualitativo Entrevistas en 

profundiadad 

N= 48 sugar baby mujer 

(18 a 58 años) 

Scull (2022b) Occidental 

(Estados Unidos) 

Motivos para convertirse en sugar baby Cualitativo Entrevistas en 

profundidad  

N= 48 sugar baby mujer 

(18 a 58 años) 
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Scull (2020)  Occidental 

(Estados Unidos) 

Estructura de las relaciones sugar Cualitativo Entrevistas en 

profundidad 

N= 48 sugar baby mujer 

(18 a 58 años) 

Selikow & 

Mbulaheni 

(2013)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Dinámicas establecidas en relaciones con 

sugar babies universitarias  

Cualitativo Entrevistas en 

profundidad  

N= 10 mujeres estudiantes 

y sugar baby 

Shefer & 

Strebel (2012)  

Africano 

(Sudáfrica)  

Síntesis del contenido de los estudios 

previos respecto al SD 

Teórico Análisis de estudios  

Stoebenau et 

al. (2016)  

Africano (África 

Subsahariana)  

Motivos de las mujeres para participar en 

el “transactional sex”  

Teórico Análisis de estudios  300 estudios  

Suárez-

Álvarez (2022) 

Occidental 

(Redes Sociales)  

Promoción y discurso de la comunidad 

sugar en Redes Sociales 

Cualitativo Análisis de contenido  130 vídeos con etiqueta 

“#sugardaddy”  

Upadhyay 

(2021)  

Occidental 

(Estados Unidos) 

Elementos atractivos del SD para la 

población 

Cualitativo Análisis de contenido  198 perfiles en Redes 

Sociales de comunidad 

sugar  

90 sugar baby mujer y 108 

sugar daddy 

Wakayabashi 

(2003)  

Asiático (Japón) Funcionamiento de las relaciones 

“enjokozai” y relación con prostitución  

Jurídico Análisis jurídico  
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Uso Temporal y Conceptual 

Respecto al uso temporal, es preciso apuntar, aunque sea de forma sucinta, que las primeras 

aproximaciones al fenómeno parecen surgir en el contexto asiático (Kong, 2003; Wakayabashi, 

2003) y africano (Leclerc-Madalala, 2003; Kuate-Defo, 2004), mientras que en el occidental 

se observa un abordaje más tardío. Miller (2011) y Motyl (2013) son los primeros estudios 

localizados en lo que se refiere a este último ámbito geográfico. 

A continuación, se analiza qué términos y significados utilizan los estudios revisados respecto 

al fenómeno objeto de estudio. 

Sugar Dating, Sugar Daddy y Sugar Baby 

El término “sugar dating” ha sido empleado por más de la mitad de los estudios analizados. 

Concretamente, han sido un total de 25 aquellos que han partido del mencionado vocablo, bien 

sea conteniéndolo de manera explícita en su título o bien desprendiéndose del contenido del 

abstract, palabras clave o introducción de los mismos.  

Kuate-Defo (2004), en la que se configura como una de las primeras definiciones del SD, lo 

describe como un acuerdo donde un individuo (hombre o mujer) provee de dinero, regalos o 

cualquier otra retribución económica a otro individuo notablemente más joven a cambio de 

relaciones sexuales. Motyl (2013) identifica los tres elementos clave dentro de este acuerdo, 

los cuales son: “(1) un sugar daddy; (2) una sugar baby; y (3) una asignación de dinero” 

(p.931). Scull (2020) añade en su conceptualización los matices apreciados por la definición 

propia de las plataformas online de SD, las cuales lo describen como un acuerdo en el que una 

parte provee compañía, intimidad o cualquier otra forma de atención a cambio de un beneficio 

personal, dejando atrás la noción de las diferencias en relación con el género o la edad de 

quienes participan en estas dinámicas. Esta última conceptualización de relación mutuamente 

beneficiosa ha sido adoptada como punto de partida por varios de los estudios más recientes 

(Gunnarsson & Strid, 2022; Johansson & Gunnarsson, 2022; Palomeque, 2022; Scull, 2022a; 

Scull, 2022b; Palomeque, 2021). En este punto, es preciso hacer hincapié en el hecho de que 

la única investigación al respecto parte de un concepto de SD en esta misma línea (Ageitos et 

al., 2022). 

Cordero (2015) destaca como elemento identificador del SD la vocación de relación duradera 

que se desprende de las manifestaciones de los “sugar daters” en redes sociales. Gunnarsson 
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& Strid (2021) encuentran como otro elemento diferenciador tanto la no profesionalidad, 

configurando la relación como algo informal y más cercano al terreno sentimental, como la 

autenticidad, entendida como la necesidad de existencia de química y conexión emocional.  

Por su parte, varios de los estudios más recientes perfilan y estudian el SD como un fenómeno 

ligado a las redes sociales y que se desarrolla en un contexto online (Ellis et al., 2022; 

Palomeque, 2022; Suárez-Álvarez, 2022; Rodríguez, 2016). Siguiendo esta línea, Scull (2020) 

identifica en las plataformas de SD un discurso y unas dinámicas que constituyen una 

subcultura propia. 

En lo referente a quienes participan en estas relaciones, resulta de interés subrayar que el 

término “sugar daddy”, conforme se afirma en Gobind & Du Plessis (2015), tiene su origen en 

1908, cuando el heredero de una fortuna procedente de la explotación de azúcar contrajo 

matrimonio con una mujer 24 años más joven, quedando reflejado que ésta se refería a él con 

el apelativo “sugar daddy”, y haciéndose extensivo su uso al lenguaje coloquial en las décadas 

sucesivas para definir a los hombres que pagaban dinero a mujeres jóvenes a cambio de su 

compañía. Uphyaday (2019) describe a los sugar daddies (y sugar mommas) como personas 

adineradas y de mayor edad cuya función en el marco de estas dinámicas es la de dotar a su 

contraparte regalos, esperando recibir a cambio compañía o relaciones sexuales; mientras que 

la figura de sugar baby es descrita como la persona que recibe la provisión económica.   

En relación con el género de la parte proveedora económica del SD existen artículos que 

apoyan la idea de que tanto hombres como mujeres adoptan este rol (Gunnarsson & Strid, 2022; 

Gobind & Du Plessis, 2015; Phawana et al., 2014; Miller, 2011). Una postura antagónica es 

planteada de inicio por Mensah et al. (2022), Palomeque (2022) y Reed (2015) donde, 

aludiendo a una generificación de los dos roles, se define únicamente a la parte que aporta la 

retribución como un sugar daddy, en masculino, y solamente se considera como contraparte 

una mujer, denominada sugar baby. Respecto a la figura de las sugar momma, únicamente en 

Phaswana-Mafuya et al. (2014) se ven analizadas, concretamente en este caso según la opinión 

pública sudafricana, la cual las describe como mujeres poderosas y económicamente 

privilegiadas. 

Respecto a la figura de la sugar baby, en Motyl (2013) es perfilada como una mujer descrita 

como “joven, guapa y culta” (p.932) y que busca a un hombre para que la apoye 

económicamente. En la misma línea, Palomeque (2021) dibuja a las sugar babies como mujeres 
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carentes de poder económico, mientras que Mensah et al. (2022), en lo referente al contexto 

africano, enfatiza una especial vulnerabilidad de estas mujeres jóvenes, las cuales son 

denominadas “runs babe” (p.2) de manera popular en Nigeria. Por el contrario, Gunnarsson & 

Strid (2021) define el término sugar baby con género neutro. Ellis et al. (2022) también recurre 

términos de género neutro, incluyendo, además, en sus conclusiones el vocablo “sugar 

parents” como término plural para referirse tanto a sugar daddies como a sugar mommas.  

Transactional Sex 

“Transactional sex” es la expresión empleada por un total de 10 de los estudios analizados, 

bien fuera en su propio título o en el contenido de los mismos, teniendo en común todos ellos 

la pertenencia al contexto africano.  

Leclerc-Madlala (2003) conceptualiza esta realidad como un intercambio sexual por una 

ganancia material. Por su parte, Stoebenau et al. (2016) establece una definición más completa, 

describiendo el transactional sex como “relaciones no comerciales y no maritales motivadas 

por la asunción implícita de que el sexo será intercambiado por apoyo material u otros 

beneficios” (p. 187). Esta definición, que promulga la existencia de relaciones sexuales como 

núcleo de estas dinámicas, es compartida por la mayoría de estudios más recientes analizados 

(Gichane et al., 2022; Mensah et al., 2020; Hoss & Blokland, 2018; Ranganathan et al., 2017, 

entre otros).   

Por su parte, Ajayi & Somefun (2019), que efectúan una revisión amplia de estudios sobre la 

duración de estas relaciones en el contexto africano, observan que la habitualidad no es 

compartida como elemento definitorio, en tanto que unos afirman que el transactional sex se 

circunscribe a encuentros esporádicos mientras otros sostienen que se trata de relaciones que 

perduran en el tiempo.  

Sea como fuere, es preciso destacar que la intergeneracionalidad sí se erige como un rasgo 

definitorio de esta realidad, siendo, asimismo, un aspecto aceptado a nivel social de manera 

generalizada (Shefer & Strebel, 2012). De hecho, la costumbre social en el contexto africano 

identifica la provisión de regalos como un elemento inherente al proceso de establecimiento de 

una relación romántica (Mensah, 2020; Ranganathan et al., 2017), lo cual difumina la frontera 

que separa las relaciones sentimentales, el transactional sex y la prostitución (Ranganathan, 

2017). Si bien, no faltan estudios que advierten los riesgos asociados a esta práctica por la 

prevalencia del VIH en mujeres adolescentes africanas involucradas en transactional sex 
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(Gichane et al., 2022; Moodley & Ebrahim, 2019; Ranganathan et al., 2017; Stoebenau, 2016; 

Shefer & Strebel, 2012; Maganja et al; 2007).  

Además, la mayoría de los estudios identifican como parte proveedora económica a hombres, 

mientras que la contraparte es una mujer, generalmente joven o adolescente (Gichane et al., 

2022; Hoss & Blokland, 2018; Stoebenau et al., 2016; entre otros). Como consecuencia de ello, 

Mensah (2020) afirma que se efectúa un reparto de roles y prácticas estereotipadas en las que 

las mujeres quedan subordinadas. En este sentido, Shefer & Strebel (2012) identifica esta 

esterotipación en el estigma que recae sobre las jóvenes que participan en estas relaciones, 

mientras que los hombres, por su parte, son admirados por disponer de diferentes parejas 

sexuales.  

Compensated Dating 

Por otro lado, el término “compensated dating” es empleado por un total de 9 de los estudios 

analizados, todos ellos localizados en el ámbito asiático.  

Chu & Laidler (2016) conceptualiza esta dinámica como un contrato mutuamente acordado 

entre una mujer joven, que puede ser adolescente, universitaria o en los 20 años, y un hombre 

notablemente mayor. Tanto en este trabajo como en los sucesivos (Chu 2018a, 2018b y 2018c), 

afirma que las jóvenes proveen compañía-no siempre relaciones sexuales- a cambio de un 

beneficio económico o social, que puede consistir en la provisión de dinero, alojamiento, 

drogas o mecenazgo (Chu & Laidler, 2016). Este concepto supone el punto de partida para el 

estudio longitudinal Lee, Shek & Busiol (2016), en el cual se hace especial énfasis en distinguir 

esta realidad de la prostitución juvenil, alegando que, mientras en esta última siempre se 

produce un intercambio de relaciones sexuales por parte de una joven en una situación de 

máxima vulnerabilidad, en la primera son jóvenes con situaciones socioeconómicas estables 

las que enrolan en esta dinámica guiadas por “curiosidad, aburrimiento o deseo de rebeldía” 

(p.S32).  

El término compensated dating no es el único empleado para describir esta realidad en el 

contexto asiático. “Enjokozai” es la denominación empleada en Japón, y es un vocablo 

compuesto por las palabras enjo, que en la jerga de los negocios significa “asistencia”, y kozai, 

vocablo que a nivel social significa “socialización o entretenimiento” (Lee & Shek, 2013). 

Conforme a ello, Wakayabashi (2003) arroja luz sobre la configuración del fenómeno, 

describiéndolo como “una transacción en la que una persona vende sus servicios sexuales a 
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cambio de dinero o regalos, sin ningún tipo de control o coerción” (p.145). Sin embargo, 

también afirma que las relaciones sexuales no siempre son el núcleo central del acuerdo, puesto 

que se incluyen otro tipo de actividades inherentes al ocio de pareja, y ni siquiera siempre 

tienen lugar.  

En Corea, el término empleado es el de wonjo gyoje, y es definido en Kong (2003) como 

relaciones sexuales pagadas entre hombres de mediana edad y mujeres adolescentes. Sin 

embargo, en este mismo estudio se expresa la preferencia por el empleo del término 

compensated dating como una manera de alejar a las jóvenes que participan en estas dinámicas 

del estigma de la prostitución. 

Y es que, un último aspecto al que numerosos artículos hacen referencia es el estigma y rechazo 

que las sociedades asiáticas establecen respecto a la prostitución por ser las relaciones sexuales 

un tema tabú (Lee & Shek, 2013; Kong, 2003, Wakayabashi, 2003), llegando a ser tratadas las 

personas que practican el compensated dating, en el caso de Hong Kong, como ofensores y 

víctimas de manera simultánea (Li, 2015).  

En lo referente a los participantes, es preciso destacar el hecho de que 6 de los 9 artículos 

analizados describan a la parte que provee la compañía o relaciones sexuales como mujeres 

extremadamente jóvenes, principalmente adolescentes (Chu, 2018a, 2018b y 2018c; Chu & 

Laidler, 2016; Kong, 2003; Wakayabashi, 2003). La posibilidad de que hombres, 

concretamente adolescentes, sean parte de este tipo de dinámicas es admitida por los otros 

estudios, pese a reconocer la preponderancia del género femenino en este rol (Lee, Shek & 

Busiol, 2016; Li, 2015; Lee & Shek, 2013).  

Respecto a la terminología local, Chu (2018c), en el marco de un estudio desarrollado en Hong 

Kong, establece una diferenciación entre aquellas jóvenes que proveen relaciones sexuales, 

denominadas “CC” (del cantonés C Chung, traducido como “reloj privado”) y aquellas que 

proveen experiencias de relaciones románticas sin esta interacción sexual, denominadas Part-

Time Girlfriends. En Taiwan se emplea el término yuen jao, que se traduce como “asistente de 

vida social” (Li, 2015).  

En relación con quienes proveen la remuneración, la totalidad de los artículos analizados 

adjudican el rol al género masculino (entre otros, Lee, Shek & Busiol, 2016; Li, 2015; Lee & 

Shek, 2013; Kong, 2003; Wakayabashi, 2003). En atención a la edad de estos hombres, la 

mayoría de los artículos los describen como notablemente mayores (Chu & Laidler, 2016; Li, 
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2015; Wakayabashi, 2003). Esto choca con lo afirmado en Chu (2018a y 2018b), como único 

estudio analizado que aborda el perfil de estos participantes (los cuales son denominados como 

brothers), donde no se destaca esta diferencia intergeneracional, disponiendo de una muestra 

de “brothers” que abarca desde los 23 a los 43 años. 

Motivos y Expectativas para Implicarse en Relaciones Sugar 

Los motivos, o las expectativas, que el SD genera en las personas que se ven involucradas en 

esta dinámica es una cuestión central en un total de 12 de los estudios analizados.  

Scull (2022b) estudia las motivaciones de las sugar babies estadounidenses para participar en 

estas dinámicas, siendo las cuatro más mencionadas el dinero (87%), acceder a bienes 

materiales o experiencias lujosas (58%), el deseo de mantener relaciones sexuales con sus 

benefactores (27%) y la búsqueda de compañía (25%).  

La motivación económica y material es un aspecto que, en gran parte de los artículos analizados 

y con independencia del contexto territorial, se presenta como el principal aliciente de las Sugar 

Baby (Mensah, 2020; Uphyadyay, 2019; Chu, 2018c; Nayar, 2017; Cordero, 2015; Kong, 

2003).  

No obstante, la noción de la motivación económica sí que varía en atención al contexto en que 

se desarrolla cada estudio. Stoebenau et al. (2016), en un estudio comparando literatura de la 

zona del África Subsahariana, distingue la categoría “sex for basic needs”, donde las relaciones 

transaccionales sirven para cubrir las necesidades básicas de las jóvenes que se involucran en 

ellas –todo ello partiendo de la base de su vulnerabilidad económica y dependencia del género 

masculino-; “sex for improved social status”, relativo a mujeres que buscan ganancias 

materiales relacionadas con un estilo de vida elevado y moderno; y “sex and the material 

expressions of love”, categoría ligada a la asunción a nivel social del rol de hombre como 

proveedor y las relaciones materialistas, en la cual se incluyen mujeres cuyo nivel 

socioeconómico es más privilegiado. Coincidentemente, Mensah (2020) distingue entre la 

motivación de las mujeres menos privilegiadas, que la ven como una oportunidad no sólo de 

conseguir sustento económico sino también de conseguir una promesa de matrimonio, mientras 

que las mujeres de situación privilegiada las consideran como una forma materialista de 

expresión de amor, e incluso una manera de ejercer una liberación sexual en contra de los 

rígidos cánones sexuales inherentes, en este caso, a la sociedad nigeriana.  
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Palomeque (2021), en un estudio con sugar babies universitarias británicas, encuentra que los 

problemas económicos durante la etapa de estudiante, el deseo de bienes materiales costosos y 

la falta de oportunidades a nivel laboral constituyen las principales razones por las que las 

jóvenes se inician en el SD. 

Por su parte, en Ageitos et al. (2022), y en relación con las sugar babies universitarias 

españolas, se identifica como principales motivaciones la búsqueda preferente de lujos y 

experiencias, siendo referida por el 85% de los perfiles que se analizaron. La necesidad 

económica queda relegada a uno de los motivos menos percibidos, junto con el establecimiento 

de relaciones afectivas. 

En el contexto asiático, Chu (2018c) aduce a otros motivos como es el desafío de la férrea 

moral sexual por parte de mujeres jóvenes, para las cuales el compensated dating se configura 

como una forma de liberación sexual que, además, les puede traer beneficios económicos y 

sociales.  

En lo que respecta a la motivación de los sugar daddies, Cordero (2015) encuentra, como una 

de las principales razones, la satisfacción que les supone el asumir un rol de proveedor o 

cuidador. Por su parte, Uphyadyay (2019), Chu (2018b) y Nayar (2017) –en los tres contextos 

analizados- relacionan ese rol con una “mentoría”, puesto que los sugar daddies consideran que 

por su experiencia vital y habilidades pueden, más allá de la ayuda financiera, proveer de apoyo 

psicológico y de unos aprendizajes útiles para el desarrollo personal y laboral.  

El otro motivo principal que se desprende de estudios pertenecientes a los tres contextos es el 

refuerzo de la masculinidad de los sugar daddies, al dotarles el SD de la oportunidad de acceder 

a establecer relaciones con mujeres notablemente más jóvenes o que necesitan de su apoyo 

financiero (Gunnarsson & Strid, 2022; Mensah, 2020; Chu, 2018a, Cordero, 2015).  

En suma, se desprende de las razones encontradas por los diferentes estudios una perpetuación 

de los roles de género de la heterosexualidad tradicional, aceptando, de un lado, las sugar babies 

el rol pasivo, de dependencia económica, y los sugar daddies el rol de protector y proveedor 

(Gunnarsson & Strid, 2022; Uphyadyay, 2019; Chu, 2018a; Cordero, 2015).  

Por lo demás, también hay estudios que analizan los motivos por terminar estas relaciones. 

Mensah at al. (2022), entrevistando a chicas jóvenes que han dejado atrás estas dinámicas, 

descubre narrativas asociadas al arrepentimiento y el auto-reproche, a causa, principalmente, 
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de los compromisos no cumplidos por parte de los sugar daddies, el abuso físico, sexual y 

control sufrido o la inmersión en prácticas sexuales de riesgo. En la misma línea, Hoss & 

Blokland (2018) concluyen que esta práctica supone un riesgo no sólo para la salud sexual de 

las participantes, sino también para su salud mental. 

Establecimiento de las Relaciones 

Las dinámicas de establecimiento de relaciones en el SD han sido tratadas como cuestión 

central por un total de 16 de los artículos analizados, distinguiéndose, dentro de los temas más 

mencionados: (i) negociación; (ii) retribución económica; y (iii) intercambio de compañía y/o 

relaciones sexuales.  

Negociación 

En Gunnarsson & Strid (2022), según los testimonios de los sugar daddies, se afirma que la 

negociación y el acuerdo para establecer una “relación sugar” se basa en el equilibrio de 

voluntades y la reciprocidad. En la misma línea, otros estudios afirman que la química o la 

atracción son los pilares para la decisión de establecer esta relación (Scull, 2022; Nayar, 2017; 

Rodríguez, 2016). Igualmente, Ellis et al. (2022) llama la atención sobre la relevancia se da en 

los foros de la “comunidad sugar” a la agencia y el poder de decisión de las sugar babies, a las 

cuales se insta a mantener sus posturas de manera inamovible en el marco de la negociación.  

En sentido contrario, Cordero (2015) llama la atención sobre la preponderancia que finalmente 

adquieren en la negociación los objetivos del sugar daddy, puesto que al efectuar la aportación 

económica éste tiene mayor poder de decisión. De igual manera, Palomeque (2022) destaca la 

pérdida de poder de negociación de las jóvenes que participan en el SD, sobre todo aquellas 

con mayores problemas financieros. Finalmente, y siguiendo este planteamiento, varios 

estudios en el ámbito africano afirman que en el marco de las denominadas “relaciones 

transaccionales” se refuerza especialmente la posición de poder de decisión de los hombres en 

sus relaciones con las mujeres, tanto por motivos económicos como sociales (Gichane et al., 

2022; Mensah et al., 2022; Shefer & Strebel, 2012) y, concretamente, en Majanga et al (2007) 

se reconoce y legitima por parte de los sugar daddies la coacción hacia las mujeres para 

mantener relaciones una vez se ha efectuado el pago.  
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Retribución 

Una importante parte de los estudios describe la compensación económica en forma de regalos, 

que se pueden configurar como bienes lujosos y experiencias tales como viajes o asistencia a 

eventos sociales (Scull, 2022; Chu, 2018c; Nayar, 2017), e incluso la asunción de los gastos de 

estudio (Palomeque, 2021).  

En Johansson & Gunnarsson (2022), Cordero (2015) y Miller (2011) se dibuja una retribución 

en forma de “nómina” que se entrega de manera periódica y con la frecuencia pactada entre las 

partes, desligada de las actividades que se puedan desarrollar en ese periodo en el marco de la 

relación.  

Sin embargo, no puede pasarse por alto el hecho de que los estudios revelan cómo la retribución 

meramente monetaria es lo que ahonda en la complicada posición que muchas de las mujeres 

que participan en estas dinámicas se ven obligadas a enfrentar (Gichane et al., 2022; Mensah, 

2020; Stoebenau et al., 2016).  

Intercambio de Compañía y Relaciones Sexuales 

Cordero (2015) afirma que de los testimonios de los participantes en el SD se desprende que, 

si no existe química sexual, el acuerdo difícilmente va a progresar, lo cual revela la gran 

relevancia que tienen para la consecución del mismo la existencia de relaciones sexuales. De 

igual manera, Palomeque (2022) encuentra que, si bien del discurso de la web Seeking se 

desprende la no necesidad de incluir las relaciones sexuales en el acuerdo, las participantes en 

estas dinámicas las entienden como asumidas de manera implícita. En relación con su 

contraparte, Gunnarsson & Strid (2022) observa la asunción de relaciones sexuales de manera 

explícita por parte de los sugar daddies, haciendo especial énfasis éstos en la necesidad de 

existencia de deseo mutuo para que tengan lugar. En esa misma línea, en multitud de estudios 

las relaciones sexuales se consideran como el eje principal del acuerdo, sobre todo en el ámbito 

africano (Mensah et al., 2022; Hoss & Blokland, 2018; Stoebenau et al., 2016; Majanga, 2007).  

En relación a lo anterior, es preciso referir cómo en Mensah et al. (2022) o Gunnarsson & Strid 

(2022), entre otros, se destaca que en el seno de estas dinámicas se llevan a cabo prácticas 

sexuales de riesgo que de manera común provocan el contraer enfermedades de transmisión 

sexual. 
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En sentido contrario, Chu & Laidler (2016) llama la atención sobre cómo en el compensated 

dating los “brother” destacan la necesidad de intimidad emocional, esto es, de una conexión en 

sentido romántico, que hace que las relaciones sexuales bien queden en un plano secundario y 

ligadas al establecimiento de un vínculo romántico, o bien ni siquiera tengan lugar. 

Coincidentemente, Scull (2020), en el contexto estadounidense, afirma que en el 40% de las 

“relaciones sugar” no tiene lugar el sexo con el benefactor, así como que, en caso suceder, se 

circunscribe a un segundo plano, puesto que quedan por delante otros aspectos relacionales y 

emocionales.  

La cuestión sobre la existencia o no de relaciones sexuales en el seno de este tipo de acuerdos 

no resulta una cuestión inocua, puesto que de ello depende el encaje de manera más o menos 

fehaciente en el concepto de prostitución. En consecuencia, resulta de interés atender aquellos 

estudios que, a través del discurso de quienes participan en el SD, buscan discernir si se 

identifican los elementos que son inherentes a la definición misma de prostitución. Johansson 

& Gunnarsson (2022), partiendo de la idea de que el SD sí supone una forma de explotación 

sexual, encuentran que los participantes emplean lenguaje eufemístico para referirse a 

conceptos como la compensación económica, así como focalizan el aspecto relacional y del 

placer mutuo como principal estrategia para dejar atrás el estigma de la prostitución. Esta 

conclusión coincide con la de otros estudios anteriores, como son Chu (2018a) o Selikow & 

Mbulaheni (2013). Por el contrario, Scull (2020) concluye que no se existen elementos 

suficientes para considerar esta práctica como prostitución, subrayando el hecho de que, como 

se ha afirmado anteriormente, no siempre tienen lugar las relaciones sexuales y que, según se 

desprende de las entrevistas desarrolladas, se crean conexiones románticas profundas que 

llevan a relaciones sentimentales genuinas, quedando la retribución y los regalos en un segundo 

plano. 

Percepción Social del Sugar Dating 

La percepción social respecto al SD constituye un aspecto que ha sido abordado a través de dos 

puntos de partida diferenciados: de un lado, de la manera en la que se trasmite el SD a través 

de diferentes redes sociales, y, de otro, el nivel de conocimiento y la percepción que la 

población tiene respecto del mismo.  
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Discurso de la Comunidad Sugar 

La manera en que los participantes del SD o las plataformas dedicadas a ello dan a conocer el 

fenómeno al exterior ha sido un aspecto estudiado de manera recurrente. Concretamente, un 

total de 5 estudios han abordado el discurso de la “comunidad sugar” a partir de las redes 

sociales.  

Cordero (2015), Rodríguez (2016) y Palomeque (2022) llevan a cabo un estudio en la 

plataforma Seeking, concluyendo que la misma emplea un argot propio y eufemístico para 

tratar de desviar cualquier viso de comparación del SD con la prostitución; asimismo, afirman 

que la web presenta un planteamiento de relación que refuerza los roles de género patriarcales 

y la dependencia económica de las mujeres. Estas mismas conclusiones son compartidas por 

en Ellis et al. (2022), en este caso en un estudio en la red social Tumblr.  

Por su parte, Suárez-Álvarez (2022), en su estudio focalizado en la imagen de la “comunidad 

sugar” en Tiktok, aprecia que no se recurre a la hipersexualización de las sugar babies para 

publicitar el fenómeno. Sin embargo, afirma que en la totalidad de las publicaciones se aprecia 

únicamente la existencia de sugar daddies hombres, perpetuando los estereotipos de género 

anteriormente mencionados.  

Opinión Pública hacia el SD 

De los artículos analizados, únicamente 4 se han centrado de manera exclusiva en abordar la 

percepción a nivel social que existe respecto del fenómeno SD.    

Al respecto, interesa resaltar el realizado por Ageitos et al. (2022) en nuestro contexto, a través 

de un cuestionario que recoge las opiniones de un grupo de jóvenes universitarios de la 

Comunidad Valenciana hacia el SD. Con tal enfoque, hallan que el conocimiento sobre el 

fenómeno, o sobre la terminología, es amplio, pues solo un 20% dice desconocer el SD; si bien, 

en lo relativo a su caracterización y medios de difusión asociados resulta limitado, pues un 

71,5% de mujeres y 81% de hombres afirman no conocer ninguna plataforma dedicado a ello. 

Por otro lado, este estudio destaca que más de la mitad de las personas participantes identifican 

una vinculación entre el SD y la prostitución.  

Con un planteamiento similar, Reed (2015), en el ámbito estadounidense, encuentra que, de 

manera general, el SD no es un modo de vida considerado como aceptable por la opinión 
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pública, observándose una aceptación ligeramente superior entre el segmento poblacional más 

joven del estudio (18 a 25 años). Asimismo, destaca el desconocimiento de la existencia de 

este fenómeno en el ámbito universitario, la cual es declarada por cerca de un tercio de la 

muestra.  

Los dos últimos estudios a analizar tienen en común el hecho de haberse desarrollado en 

Sudáfrica. De un lado, Ranganathan et al. (2017) encuentra que la población entiende los 

regalos como una expresión de amor y compromiso en el marco de las relaciones sentimentales, 

lo cual cambia la manera en que perciben la retribución del transactional sex. Por su parte, 

Phaswana-Mafuya et al. (2014) estudia la percepción que se tiene del fenómeno de las sugar 

mommies, cuya existencia es ampliamente conocida tanto en comunidades urbanas como 

rurales. Es destacable la gran aceptación que genera la figura de las sugar mommies, a las 

cuales se describe como mujeres poderosas, con un estilo de vida elevado y moderno.  

En definitiva, como se puede observar, la revisión realizada amplía, de forma sustantiva, el 

conocimiento sobre el SD, recogiendo las distintas perspectivas en juego y las principales 

técnicas indagatorias, que seguidamente se discuten. 
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Discusión 

El objetivo de este trabajo, según lo expuesto anteriormente, es ampliar el conocimiento sobre 

el SD a través de una revisión sistemática, con el fin de sentar una base sólida sobre la que 

construir una investigación en España. En este sentido, el presente trabajo ha resultado 

fructífero por arrojar luz sobre aspectos básicos del SD, tales como su terminología, 

funcionamiento, la caracterización de sus dinámicas y de sus participantes o la percepción 

interna o externa del mismo. A continuación, interesa, consecuentemente, concretar aquello 

que se ha podido conocer mediante la realización de esta revisión.  

Del análisis del uso conceptual de los estudios se desprende la heterogeneidad terminológica 

respecto al fenómeno. Y es que se ha podido observar cómo difiere la manera en que se 

nombran estas dinámicas dependiendo del ámbito geográfico, siendo “sugar dating” el término 

empleado de manera más asidua por parte de los estudios del contexto occidental, 

“transactional sex” en los estudios africanos y “compensated dating” en el caso del ámbito 

asiático. Esta heterogeneidad se puede apreciar, de igual manera, en la forma de nombrar a 

quienes se involucran en el SD.  

Respecto al género y rol de quienes participan en el SD, se observan una serie de características 

que son comunes en la gran mayoría de los estudios. De un lado, las sugar babies son descritas 

de manera generalizada -aunque no absoluta- como mujeres jóvenes cuyo rol en la relación 

reside en ofrecer compañía a cambio de una retribución. Por su parte, la inmensa mayoría de 

estudios habla de sugar daddies, en género masculino, para referir a la parte que representa el 

rol de proveedor, esto es, quien otorga una retribución. Conforme a lo anterior, una futura 

investigación respecto al SD no podría obviar la existencia de esta generificación o reparto de 

roles.  

Continuando con la caracterización de estos participantes, un hecho que ha sido destacado y ha 

de ser tenido en cuenta es el aspecto intergeneracional de la relación, específicamente entre 

hombres de mayor edad con mujeres jóvenes, puesto que varios estudios (Uphyadyay, 2019; 

Chu & Laidler, 2016; Shefer & Strebel, 2012) lo consideran como una característica 

indispensable del SD. Sin embargo, no se trata de un hecho reconocido de manera amplia por 

la totalidad de los estudios. Atendiendo a la muestra de los estudios, sería posible apoyar la 

tesis de la intergeneracionalidad, dado que en ellos se observa un rango de edad muy 

diferenciado entre ambas partes de la relación (entre otros, Mensah et al., 2022; Gunnarsson & 
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Strid, 2021; Palomeque, 2021). Pese a ello, se trata éste de un aspecto sobre el que resulta de 

interés indagar en un futuro, habida cuenta de las implicaciones que, como han señalado 

algunos estudios, trae consigo este desequilibrio generacional.  

Otro aspecto que ha sido de manera generalizada objeto de estudio son los motivos que llevan 

a las personas a involucrarse en el SD. De un lado, y respecto a las sugar babies, se identifica 

una motivación eminentemente económica por parte de la totalidad de los estudios. Ahora bien, 

la forma que toma esa compensación económica y su significado sí que varía, con 

independencia del contexto geográfico. Así, se identifica como una manera de cubrir las 

necesidades básicas o gastos habituales de las mujeres (Mensah et al., 2022; Stoebenau, 2016) 

o, por el contrario, como un medio para acceder a experiencias y bienes que son considerados 

como propios de un estilo de vida más elevado (Scull, 2022; Palomeque, 2021). En lo relativo 

a España, Ageitos et al. (2022) señala esta última motivación como la más común entre las 

sugar babies españolas; pese a ello, por lo limitado del alcance de su muestra, para confirmar 

esta tesis es imprescindible abarcar un rango poblacional que en lo generacional y 

socioeconómico presente características diferentes.  

En relación con los sugar daddies, esta indagación arroja resultados menos clarificadores, si 

bien es posible identificar cómo varios estudios llaman la atención en la satisfacción personal 

que les reporta el hecho de ostentar un rol de benefactor o mentor (entre otros, Chu, 2018b; 

Cordero, 2015). Consecuentemente, se puede ubicar en este punto un aspecto que es preciso 

abordar de manera más profunda en futuras investigaciones, lo cual habría de conseguirse a 

través del testimonio directo de estos participantes.  

En lo que concierne al proceso de establecimiento de estas relaciones, los estudios analizados 

han podido arrojar luz de manera fehaciente sobre los tres elementos que son indispensables, a 

saber: un proceso de negociación y el intercambio de una retribución por compañía. Si bien, el 

único de los tres elementos cuya configuración no resulta pacífica es el de la “compañía”. Y es 

que, respecto al mencionado elemento, no existe consenso sobre si, en el marco del acuerdo, 

tienen cabida las relaciones sexuales (Gunnarsson & Strid, 2022; Palomeque, 2021; Scull, 

2021, entre otros). Este aspecto resulta especialmente trascendental, puesto que en caso de que 

fuesen parte del acuerdo o, simplemente, tuvieran lugar en el marco de la relación, resulta 

inevitable el encaje del SD en el concepto de prostitución, y las consecuencias que ello traería 

consigo no son, en modo alguno, inocuas. En consecuencia, es indispensable, en el 
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planteamiento de una futura investigación, encontrar la estrategia adecuada de indagar respecto 

a la existencia de las relaciones sexuales.  

Por otro lado, del estudio del discurso de la “comunidad sugar”, extraído de sus propias 

plataformas, se desprenden dos aspectos a tener en cuenta: de un lado, la existencia de un 

discurso focalizado en dejar atrás cualquier noción de prostitución, lo cual se ve 

irremediablemente ligado a la cuestión de la existencia o no de relaciones sexuales expuesta 

con anterioridad; de otro, el estudio del SD a través de las redes sociales. Este último punto 

debe ser particularmente tenido en cuenta, puesto que obviar el carácter online de este 

fenómeno implicaría, en una futura investigación, prescindir de una importante fuente de 

información.  

Por su parte, del análisis de ciertos estudios se han desprendido algunas situaciones cuyo 

abordaje resulta de interés desde el punto de vista de la Criminología y el Derecho Penal. Unido 

a esta característica de intergeneracionalidad, se ha observado cómo en ciertos estudios han 

participado sugar babies menores o que se iniciaron en el SD siéndolo (Gunnarsson & Strid, 

2021; Hoss & Blokland, 2018; Li, 2015) lo que podría ser considerado como prostitución 

infantil y constitutivo de delito en España. Asimismo, existen estudios donde de manera 

explícita o implícita se infiere la existencia de coacción sexual, sobre todo una vez se han 

efectuado los pagos por parte de los sugar daddies (Palomeque, 2022; Majanga et al., 2007). 

Se tratan, ambas, de situaciones que parecen ocultarse en el marco del discurso del SD, pero 

que es conveniente tener muy presentes en el proceso de investigación del fenómeno, puesto 

que no es posible abordarlo de manera completa si no se busca también su cara oculta. 

Un último aspecto que se ha tratado en el presente trabajo son los resultados de aquellos 

estudios que buscan identificar el impacto que ha tenido el SD a nivel social, tanto desde el 

punto de vista del conocimiento del mismo como del de su imagen pública. Ageitos et al. (2022) 

indica una importante proporción de desconocimiento, si bien, reiterando lo concreto de la 

muestra, en un futuro resultaría de interés ampliarla para poder confirmar si este nivel de 

desconocimiento es generalizado.  

Finalmente, resulta indispensable analizar las estrategias de investigación que ya se han 

desarrollado para abordar el SD. Se puede observar que ha sido estudiado a través de enfoques 

cuantitativos, cualitativos, mixtos e incluso jurídicos. Sin embargo, destaca sobremanera el 

empleo del enfoque cualitativo, lo que puede explicarse debido a la posibilidad que éste ofrece 
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de conocer, de la mano del testimonio directo de quienes son parte del SD, cómo funciona 

verdaderamente, por lo que las entrevistas en profundidad han sido el método más empleado. 

Asimismo, y ligado a la caracterización online del SD, se han desarrollado análisis de contenido 

o etnografías digitales, puesto que las redes sociales y plataformas específicas de SD aportan, 

como se ha comprobado, una información muy valiosa. Ello se puede explicar por la necesidad 

de conocer el fenómeno del SD antes de poder plantear un abordaje cuantitativo del mismo de 

manera rigurosa y con el mínimo riesgo de sesgo.  

En suma, es preciso señalar que, si bien las fuentes analizadas parecían escasas en número, no 

lo eran en información. De hecho, por su diversidad metodológica y geográfica, han permitido 

determinar aquellos ejes o elementos fundamentales dentro de la caracterización del SD, 

cumpliendo de manera plena el propósito del presente trabajo.  

En fin, de entre las líneas de indagación señaladas, es preciso detallar la aproximación que, 

como punto de partida, se va a plantear respecto de este tema. El objetivo principal de este 

abordaje se basará en la búsqueda de la construcción del paradigma del SD en nuestro país, 

para lo cual es necesario identificar las opiniones y experiencias de sugar babies y sugar 

daddies. Para ello, se plantea, en el marco de un enfoque cualitativo, el desarrollo de entrevistas 

en profundidad, que permitan aprehender los aspectos y problemas más relevantes asociados a 

los motivos y el establecimiento de este tipo de relaciones SD. De igual manera, se propone un 

análisis de contenido de diferentes fuentes de información online que ya han sido localizadas-

tales como noticias o vídeos de Youtube- por contener éstas también un testimonio de los 

participantes del SD que resulta de interés analizar. Paralelamente, y por esta caracterización 

online del fenómeno, se propone el desarrollo de un estudio etnográfico en las principales 

plataformas de SD operantes en España, para poder construir así el retrato completo de lo que 

la “comunidad sugar” da a conocer al exterior. Ligado a todo ello, es preciso reseñar la 

necesidad de cuidar el desarrollo del estudio en lo que se refiere a las cuestiones éticas, 

principalmente por el hecho de que estas “relaciones sugar” se circunscriben al ámbito más 

íntimo de las personas (Bermuz et al., 2019), aspecto en el que no se ha ahondado en el presente 

trabajo y, consecuentemente, habrá de ser estudiado durante el desarrollo de la investigación 

futura. 
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