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Uno de los principales desafíos al plantear propuestas transfor-
madoras para eliminar la violencia contra las mujeres radica en 
que estas a menudo se enfrentan a dos obstáculos significativos. 
Por un lado, se encuentran atravesadas por epistemologías se-
xistas arraigadas en la sociedad y, por otro, son explotadas ideo-
lógicamente por las vías política y mediática. Como resultado, 
las propuestas feministas suelen llegar de manera simplificada 
o poco efectiva a las personas que, en la era de la información, 
son tanto agentes de cambio hacia la igualdad como sujetos u 
objetos que pueden perpetuar la desigualdad de género. 

Este es, sin duda, el caso de la violencia sexual, pivotante 
en términos teóricos y prácticos, políticos y jurídicos, sociales 
y culturales, alrededor de criterios tan eficazmente maleables 
como el consentimiento. Se ha transmitido la idea de que el 
consentimiento debe ser el elemento central y la medida para 
determinar qué constituye la violencia sexual, obviando que 
este está atravesado por una relación estructural de dominación 
y desequilibrio de poder que ahonda en la subordinación de la 
parte oprimida, en este caso, las mujeres. 

Este libro tiene como objetivo poner de manifiesto y promo-
ver una profunda reflexión sobre la violencia sexual que experi-
mentan las mujeres, con un enfoque particular en la prostitu-
ción, la pornografía y la trata de personas. Lo hace articulando 
voces críticas que desafían el patriarcado y que tienen presencia 
tanto en el ámbito académico como en organizaciones, contan-
do con la participación de expertos y expertas en disciplinas di-
versas como la psicología, la filosofía, la sociología, el derecho, 
el periodismo o el trabajo social.

Andrea Gutiérrez García. Doctora en Psicología con su te-
sis La prostitución: construcción psicosocial de la coacción como 
consentimiento. Máster en Estudios Interdisciplinares de Gé-
nero por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en 
Intervención Multidisciplinar en Violencia de Género por la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro del Grupo 
de Investigación PRISMA (Programa Riojano de Investiga-
ción en Salud Mental) y pertenece a la Red Académica Inter-
nacional de Estudios de Prostitución y Pornografía (RAIEPP). 
Actualmente trabaja como profesora permanente laboral en el 
Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad 
de La Rioja. Sus temas de investigación están relacionados con 
los estudios feministas y de género, fundamentalmente violen-
cia de género, prostitución y violencia sexual.
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Presentación

Andrea Gutiérrez García

Esta obra que tienes en las manos surge en el seno del curso «Una 
mirada interdisciplinar hacia las violencias sexuales: prostitución, 
pornografía, trata de mujeres» del cual tuve el enorme placer de 
ser directora académica. El citado curso tuvo lugar en la Universi-
dad de La Rioja desde el 14 de octubre hasta el 2 de diciembre de 
2022, y fue posible gracias a la financiación del Gobierno de La 
Rioja y el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Cada capítulo de este libro representa una pieza fundamental 
para comprender las violencias sexuales en todas sus dimensio-
nes, aportando un análisis profundo y diverso que busca exami-
nar las raíces culturales, sociales y estructurales que perpetúan 
estas violencias y sus consecuencias.

A lo largo de este viaje intelectual, invitamos a quienes leáis 
estas páginas a explorar las complejidades y contradicciones que 
rodean a la prostitución, a cuestionar mitos arraigadas en torno 
a la trata de mujeres y a desafiar los estereotipos y leyendas asen-
tadas en torno a la industria pornográfica.

Agradezco profundamente a todas las personas que han con-
tribuido a este libro con su experiencia y conocimientos especia-
lizados. También quiero destacar el esfuerzo incansable de quie-
nes, desde diferentes ámbitos, trabajan por abordar la violencia 
sexual contra las mujeres desde una perspectiva humanitaria y 
de justicia social.

Sin más dilación, os invito a sumergiros en estas páginas, 
con la esperanza de que esta obra inspire conversaciones fun-

Presentación
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damentadas, incite al cambio y promueva un futuro en el que 
todas las personas puedan vivir libres de violencias y disfruten 
de relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la dignidad hu-
mana.
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Prólogo

Lydia Delicado Moratalla

El feminismo trabaja en el estudio de la condición de subordina-
ción de las mujeres para desvelar los mecanismos que propician 
la perpetuación de su estatus inferior, como ya hicieran décadas 
atrás Simone de Beauvoir y Kate Millett, quienes establecieron la 
metodología de referencia para indagar y analizar las causas que 
motivan el segundo sexo.

Efectivamente, desde el riguroso análisis político de la intimi-
dad heterosexual que produjo Kate Millett a finales de los sesenta, 
la teoría feminista ha realizado importantes contribuciones que 
explican cómo y porqué se gesta la violencia sexual patriarcal.

Así, la violencia sexual ha sido uno de los retos de la sociedad 
que ha preocupado al feminismo, muy especialmente desde los 
años setenta del siglo xx. La cuarta ola ha recogido el legado del 
feminismo, que, como teoría crítica y movimiento social, ha ve-
nido conceptualizando y denunciando los modos en los que se 
articula la construcción, la acción y la reproducción material y 
simbólica de la violencia sexual masculina contra las mujeres.

En el entendimiento del feminismo, la prostitución y la por-
nografía están en el núcleo de la producción de dicha violencia 
sexual. Ambos sistemas no solo son el reflejo de un orden pa-
triarcal de la sociedad, sino que se sustentan en unos poderosos 
cimientos de dominación masculina. Todo sistema de dominio 
gesta su propia plataforma de organización del poder y la violen-
cia es funcional y necesaria para construir los pilares que sostie-
nen el desequilibrio entre hombres y mujeres.

Prólogo
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Es innegable que existe otro punto de vista intelectual y acti-
vista sobre la prostitución y la pornografía que no interpretaría 
estos sistemas de subordinación sexual de las mujeres ni como 
violencia ni como explotación y que la disputa de ambas escue-
las coexiste en la academia y en la sociedad con una tensión 
equiparable a la que pueda haber entre dos placas tectónicas, 
ocasionando inestabilidad, fricciones, pliegues y fracturas. Por 
ello, es importante explicar aquí dicha disputa, de manera que 
nos podamos ubicar correctamente en la línea teórica de los tra-
bajos que se incluyen en esta compilación de artículos.

En la tercera ola del feminismo, cuando surge el cuerpo teóri-
co del feminismo radical, la brújula que guía la conceptualiza-
ción de la teoría feminista será: lo personal es político. El femi-
nismo radical problematiza profundamente la idea liberal de 
que lo privado es intocable, porque lo privado forma parte de lo 
social y es, por lo tanto, un campo de análisis y crítica. Desde 
esta corriente intelectual, no hay ningún aspecto de la vida hu-
mana que no esté conectado con el grupo social y, por ello, to-
das las dimensiones de la vida humana han de ser examinadas y 
puestas en cuestionamiento y revisión.

Una de las tesis fundamentales del feminismo radical es que 
la sexualidad es una construcción social y que tiene un carácter 
profundamente político, pues organiza la posición simbólica y 
material de las mujeres y de los hombres. En la sexualidad se 
producen multitud de significados que ordenan la vida cotidia-
na y que articulan el poder atribuido a los varones y el despoder, 
atribuido a las mujeres. De ahí que, tanto la prostitución como 
la pornografía, sean dos de las grandes problemáticas sociales 
que estudie el feminismo radical.

Como explica Rosa Cobo, la pornografía es entendida por el 
feminismo radical como un importantísimo dispositivo cultural, 
un motor de creación incesante de significados de subordinación 
para las mujeres y de dominación para los hombres. Como seña-
la Sheila Jeffreys, la prostitución no es solo un negocio interna-
cional de las élites capitalistas y patriarcales, sino que es también 
una institución social creadora y reproductora de una de las ideas 
más asentadas en la sociedad contemporánea y que es aquella 
que define a las mujeres como objetos desechables que pueden 
ser usados bajo un sistema de servidumbres sexuales que se rige 
por códigos de crueldad, misoginia y sadismo hacia las mujeres.
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Sin embargo, los años ochenta también van a presenciar el 
surgimiento de fuertes ataques intelectuales hacia el marco de 
interpretación feminista radical de la sexualidad, de la prostitu-
ción y de la pornografía y, por ende, de la violencia sexual. Di-
chos ataques provienen de un sector intelectual que recoge la he-
rencia de Michel Foucault y de las corrientes que reflexionan y 
teorizan sobre las minorías sexuales y también sobre las llama-
das sexualidades disidentes. Con protagonistas intelectuales como 
Gayle Rubin – cuyas ideas, en parte, son retomadas por Judith 
Butler en los años noventa–, el foco del análisis de la sexualidad 
se pondrá en cuestiones atadas a la identidad, al placer, a la elec-
ción y al deseo individual, haciendo uso de un sustrato intelec-
tual que no proviene de la genealogía feminista.

Este foco será leído por el feminismo radical como una co-
rriente despolitizadora próxima a la cultura neoliberal, que no 
impugna la complejidad política de la dominación masculina ni 
sus mecanismos sofisticados de reproducción del canon patriar-
cal y que deja de lado el estudio de la condición subordinada de 
las mujeres, para pasar a examinar la condición de las minorías 
sexuales y la diversidad identitaria.

Gayle Rubin, junto con Carol Vance y Alice Echols, será quien 
proponga la invalidez del análisis feminista radical de la sexuali-
dad y quien, con ello, impulse la aparición de una escuela de 
pensamiento que marginará exitosamente la vanguardia intelec-
tual que supuso el feminismo radical en la tercera ola y que sen-
tará las bases de la concepción del marco que entiende la prosti-
tución y la pornografía como trabajo sexual y que, al mismo 
tiempo, ha definido ambos sistemas como espacios que las mi-
norías sexuales pueden apropiarse para construir y defender su 
libertad sexual.

El estatus de hegemonía intelectual que adquiere esta corrien-
te postmoderna a partir de los años noventa, supuso que los estu-
dios feministas críticos con la prostitución y con la pornografía, 
fuesen arrinconados y despreciados en la academia; como tam-
bién lo fueron los estudios específicos sobre la condición de las 
mujeres. Según indica Julia Long, mientras que el desarrollo de 
los estudios de las mujeres dentro de la academia creó las posibi-
lidades para que el feminismo radical pudiese diseminar sus 
ideas, el giro que se produjo hacia los estudios de género y el sur-
gimiento de las corrientes postmodernas pusieron en cuestión, 
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no solo el concepto de mujer y patriarcado, sino la visión crítica de 
la pornografía y de la prostitución del feminismo radical.

Este giro supuso poner la atención en nuevos temas, tales como 
la performatividad del género, el sistema binario de género y la 
heteronormatividad. Con ello, quedó muy poco espacio en la aca-
demia para el estudio de las cuestiones estructurales de la opresión 
de las mujeres y el papel que la prostitución y la pornografía cum-
plen en su perpetuación. De este modo, se produjeron las condi-
ciones que propiciaron el despliegue de la hegemonía del discurso 
favorable a la legitimación social y jurídica de lo que el feminismo 
radical entiende como instituciones que sistemáticamente violen-
tan y explotan sexualmente a las mujeres y así, tanto la prostitu-
ción como la pornografía, han encontrado caminos de validación 
sociocultural, al mismo tiempo que las élites económicas patriar-
cales han hecho uso de los mecanismos neoliberales y tecnológi-
cos para construir estos dos imperios económicos del mundo glo-
bal, que controlan los varones y que subordinan a las mujeres. Los 
mercados capitalistas de la llamada industria del sexo aprovechan 
la ausencia de intervención de los estados para gestar un modelo 
sexual violento y un imaginario con una enorme capacidad de in-
fluencia en la cultura popular, en la que, actualmente, es el Inter-
net y las redes sociales quienes marcan los patrones de comporta-
miento y que están fuertemente imbuidas de pornificación.

Todo ello vuelve a hacer necesario el desarrollo de estudios 
feministas críticos que pongan en el centro las condiciones ma-
teriales y simbólicas de las mujeres bajo los sistemas de dominio 
sexual, social, político y económico masculinos y que, al mismo 
tiempo, no pierdan de vista la impugnación hacia los grandes 
nichos de reproducción de la violencia sexual contra las mujeres, 
tanto a nivel discursivo como ejecutivo. De esta manera, la com-
pilación de artículos que se presenta en este libro, pone de mani-
fiesto que existen numerosas voces en la academia y en la socie-
dad que se inquietan ante el avance de la normalización de la 
violencia sexual contra las mujeres en la vida cotidiana y que se 
preocupan al observar que el proyecto de emancipación de las 
mujeres que es el feminismo, se ve obstaculizado por la apari-
ción de intereses que distan de acudir al estudio de las semillas 
de producción de las estructuras patriarcales contemporáneas.

La violencia sexual contra las mujeres es un asunto de rele-
vancia investigadora. Leer el pensamiento de estas voces ofrece 
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la posibilidad de conocer y reconocer los innumerables retos 
que la violencia sexual contra las mujeres plantea al conjunto 
del mundo, a la sociedad digital y a las democracias actuales. 
Dichas voces se apoyan en investigaciones de carácter empírico y 
teórico, que desvelan la profundidad de la problemática y mues-
tran la necesidad de que la academia apoye el área de conoci-
miento de los estudios feministas y de las mujeres sin interferen-
cias con otras líneas con intereses dispares, más orientados al 
mundo de la subjetividad y la estética.

La teoría feminista, los estudios de las mujeres y la investiga-
ción radicalmente crítica de la prostitución y de la pornografía 
precisan espacios de producción de pensamiento y de divulga-
ción científica propios, como bien ha posibilitado la publicación 
de este libro.

Abril de 2023
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Uno de los principales desafíos al plantear propuestas transfor-
madoras para eliminar la violencia contra las mujeres radica en 
que estas a menudo se enfrentan a dos obstáculos significativos. 
Por un lado, se encuentran atravesadas por epistemologías se-
xistas arraigadas en la sociedad y, por otro, son explotadas ideo-
lógicamente por las vías política y mediática. Como resultado, 
las propuestas feministas suelen llegar de manera simplificada 
o poco efectiva a las personas que, en la era de la información, 
son tanto agentes de cambio hacia la igualdad como sujetos u 
objetos que pueden perpetuar la desigualdad de género. 

Este es, sin duda, el caso de la violencia sexual, pivotante 
en términos teóricos y prácticos, políticos y jurídicos, sociales 
y culturales, alrededor de criterios tan eficazmente maleables 
como el consentimiento. Se ha transmitido la idea de que el 
consentimiento debe ser el elemento central y la medida para 
determinar qué constituye la violencia sexual, obviando que 
este está atravesado por una relación estructural de dominación 
y desequilibrio de poder que ahonda en la subordinación de la 
parte oprimida, en este caso, las mujeres. 

Este libro tiene como objetivo poner de manifiesto y promo-
ver una profunda reflexión sobre la violencia sexual que experi-
mentan las mujeres, con un enfoque particular en la prostitu-
ción, la pornografía y la trata de personas. Lo hace articulando 
voces críticas que desafían el patriarcado y que tienen presencia 
tanto en el ámbito académico como en organizaciones, contan-
do con la participación de expertos y expertas en disciplinas di-
versas como la psicología, la filosofía, la sociología, el derecho, 
el periodismo o el trabajo social.
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