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Resumen 

El trabajo sexual, entendido como el intercambio de servicios sexuales por un bien, 

generalmente económico, es una actividad que se encuentra fuertemente ligada a conceptos 

como el feminismo, equidad y perspectiva de género, abolición, regulación, entre otros. 

Primero, se encuentra fuertemente ligado al feminismo porque es una actividad en la que las 

mujeres están significativamente más involucradas que los hombres. Segundo, el trabajo sexual 

implica retos importantes para los Estados modernos, pues tanto su regulación cuanto su 

prohibición tiene consecuencias directas en las personas implicadas en ella. De esta manera, las 

políticas públicas relacionadas con esta actividad deben entenderse dentro de un espectro de 

apertura en donde, mientras más abiertas–es decir, más enfocadas en la regulación y protección 

de los derechos de las trabajadoras–serán más beneficiosas para las trabajadoras sexuales.  

Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto del feminismo de estado en la apertura 

de las políticas relacionadas con el trabajo sexual. Como se mencionó previamente, el trabajo 

sexual se encuentra fuertemente relacionado con el feminismo y la perspectiva de género. En 

este sentido, el concepto de feminismo de estado es relevante para este tema pues es un concepto 

que engloba las actividades gubernamentales que tienen como fin avanzar el estatus y los 

derechos de las mujeres. De acuerdo con la teoría, una mayor presencia de feminismo de estado 

brindará mayor equidad y protección de los derechos de las mujeres. Es por eso que esta 

investigación busca analizar el impacto del feminismo de estado en la apertura de políticas 

relacionadas con el trabajo sexual en 10 países utilizando como metodología el análisis 

comparativo cualitativo. 
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1. Introducción  

El trabajo sexual, entendido como el intercambio de servicios sexuales a cambio de un bien 

generalmente económico (Outshoorn, 2005) es un tema académicamente relevante porque se 

inserta en diferentes corrientes y debates. Por una parte, el trabajo sexual se relaciona 

directamente con la teoría feminista. En este sentido, dos corrientes de pensamiento feminista 

se contraponen: el abolicionismo frente a la regulación. Y, a su vez, ese debate teórico tiene 

implicaciones empíricas en términos de política pues ambas corrientes de pensamiento sustentan 

y dan forma al marco legal respecto a este tema en diferentes países.  

Aunque esto no será el eje central de esta tesina, es importante mencionar que el trabajo 

sexual se relaciona fuertemente con la migración. Un ejemplo claro de esto es que, de acuerdo 

con cifras del The European Network for the Promotion of Rights and Health among Migrant 

Sex Workers (TAMPEP), en 2000, en algunos países de Europa las migrantes representaban 

hasta el 70% del total de trabajadoras sexuales. En este sentido, es importante resaltar que en 

todo el mundo hay leyes que abordan al trabajo sexual —a veces descrito como prostitución— 

con el fin de prohibirlo o regularlo. En general, de acuerdo con datos de Global Network of Sex 

Work Projects (NSWP), la mayoría de los países del mundo cuentan con políticas que lo 

prohiben y lo castigan penalmente (ver Figura 1); sin embargo, de acuerdo con datos recopilados 

hasta marzo del 2020, hay catorce países en el mundo donde el trabajo sexual es legal: Alemania, 

Aruba, Austria, Bolivia, Bonaire, Ecuador, Grecia, Países Bajos, Perú, San Martín, Suiza, 

Taiwán, Turquía y Uruguay (NSWP). Aunque en estos países esta actividad es legal, los 

derechos de los que las trabajadoras sexuales gozan varían en cada uno. 

Tomando en cuenta lo anterior, esta tesina se centrará en analizar políticas que se relacionan 

con el trabajo sexual. De esta forma la pregunta de investigación a la que responderá el texto es: 

¿qué factores explican la variación en la apertura de las políticas relacionadas al trabajo sexual? 

La hipótesis que este trabajo de investigación defenderá es que, de acuerdo con la literatura 

existente, la variación entre las políticas relacionadas con el trabajo sexual dependerá de la 

presencia de feminismo de estado. Es decir, se espera observar que, en países donde el Estado 

y sus instituciones tengan como parte de su agenda avanzar y promover los derechos de las 

mujeres y adoptar perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas, la política 

relacionada con el trabajo sexual será mucho más abierta respecto a los casos donde no 
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prevalezca el feminismo de Estado.  Para probar esta tesis se realizará un análisis comparativo 

cualitativo de políticas relacionadas con trabajo sexual. Ahora bien, la hipótesis alternativa de 

este trabajo de investigación es que, en realidad, la variación se debe a la capacidad de influencia 

que tienen grupos y movimientos feministas y de trabajadoras sexuales en el diseño de éstas. 

Contrario a lo que la hipótesis central de este trabajo plantea, la hipótesis alternativa supone que 

el cambio en las políticas relacionadas con el trabajo sexual es impulsado por agentes externos 

al Estado, es decir; agentes no estatales como grupos organizados de mujeres son quienes 

promueven el cambio en las políticas. Bajo la lógica del feminismo de estado las instituciones 

estatales son quienes adoptan y promueven la agenda feminista para impulsar cambios en las 

políticas relacionadas con el trabajo sexual. 

La estructura de esta tesina es la siguiente: primero hay una sección enfocada en presentar 

una breve enmarcación de conceptos, específicamente de la diferencia entre trabajo sexual y 

prostitución y la relevancia de esa diferenciación para esta tesina. De la misma forma, en ese 

apartado también se presenta la revisión de literatura. La siguiente sección explica la relevancia 

teórica y empírica de este trabajo de investigación, así como el argumento central y la hipótesis. 

El cuarto apartado explica la metodología. Después se muestran y analizan los hallazgos y, 

finalmente, la discusión y conclusiones.  
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2. Definición de conceptos y revisión de literatura 

2.1 ¿Trabajo sexual o prostitución? 

El trabajo sexual es un fenómeno que ha evolucionado y cuya conceptualización ha cambiado. 

Laura María Agustín (2005) establece que reconocer el trabajo sexual como actividad laboral 

distinguiéndolo de términos peyorativos como “prostitución”, posiciona a las trabajadoras 

sexuales como sujetos acreedores a derechos laborales. Como la autora y diversas 

organizaciones de la sociedad civil han señalado—por ejemplo, Committee on the Rights of Sex 

Workers in Europe (ICRSE) y The European Network for the Promotion of Rights and Health 

among Migrant Sex Workers (TAMPEP)—las migrantes tienen una enorme representación en 

este campo. Muchas de ellas se encuentran ilegalmente en los países en los que trabajan y eso 

las hace vulnerables a ser deportadas, sufrir violencia por parte de clientes, padrotes e incluso 

autoridades. De la misma forma, las condiciones en las que desempeñan su trabajo, no sólo las 

hacen vulnerables a contracción de infecciones de transmisión sexual, sino que, en la mayoría 

de los casos estas mujeres no tienen acceso a servicios de salud. Por lo anterior, la enmarcación 

de este concepto es de suma importancia para este trabajo: reconocer esta actividad como trabajo 

permite que los y las tomadoras de decisiones entiendan a esta actividad y las personas 

involucradas en ellas como sujetos de derechos y no como partícipes de actividades ilegales o 

moralmente incorrectas.  

 

2.2 Abolición vs regulación  

El trabajo sexual es una actividad que, por lo general, implica discusiones teóricas, empíricas y 

morales. Dada su naturaleza —y lo que implica— el trabajo sexual suele discutirse de forma 

distinta en comparación con otro tipo de trabajos. Como se explica desde el párrafo anterior, la 

enmarcación de la actividad es un paso previo importante para analizar cómo y qué determina 

las políticas relacionadas con esta actividad. En un nivel de debate meramente teórico es posible 

distinguir dos posturas que se contraponen. Por una parte, el feminismo radical defiende la 

abolición del trabajo sexual bajo la lógica de que éste es una forma de perpetuar la subordinación 

de la mujer debido a su sexo. Por otra parte, el feminismo liberal defiende una posición de 

regulación y despenalización bajo la lógica de que las mujeres, como cualquier individuo, tienen 

la capacidad de ejercer libremente su sexualidad. Si bien este debate es mucho más complejo, 

comprenderlo a profundidad no es central para esta investigación. Lo importante es tener 
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presente que este debate tiene implicaciones directas en las políticas respecto al trabajo sexual. 

Ambas corrientes de pensamiento forman las bases para los diferentes marcos regulatorios que 

adoptan los países. En este sentido, es importante tomar en cuenta el trabajo de Östergren (2017), 

quien, mediante un análisis empírico de los marcos regulatorios en diferentes países, propone 

una tipología para categorizar los tipos de políticas respecto a trabajo sexual: represivas, 

restrictivas e integradoras. De acuerdo con la autora, estas tres categorías responden a las 

preguntas: ¿cuál es el objetivo de la política? ¿Erradicar, limitar o incorporar el trabajo sexual? 

De esta forma, Östergren (2017) plantea tres tipos ideales de política. Así, es posible identificar 

que las bases teóricas de las diferentes corrientes del feminismo subyacen en los tipos ideales 

de políticas propuestos por la autora.  

Primero, las políticas represivas son aquellas que buscan erradicar el trabajo sexual. Éstas 

tienen como base la noción de que la actividad es moralmente incorrecta o bien, que es opresiva 

para las mujeres. En otras palabras, las políticas represivas suelen ser impulsadas por teorías 

conservadoras o por teorías congruentes con el feminismo radical. Estas leyes primordialmente 

penalizan la compra y/o venta de servicios sexuales y se acompañan de campañas 

gubernamentales enfocadas en condenar y desincentivar la actividad; implementación de 

programas de “rehabilitación” para las trabajadoras; y el discurso estatal dominante es de 

rechazo.  

Segundo, las políticas restrictivas son aquellas que buscan restringir el trabajo sexual. Al 

igual que las represivas, este tipo de políticas también parten de una visión negativa del trabajo 

sexual; sin embargo, suelen enfocarse en tolerar la actividad. Así, estas políticas suelen delimitar 

quién y dónde puede participar en el trabajo sexual: establecen zonas y horarios donde se 

permite esta actividad, delimitan quiénes pueden participar en ellas,1 imponen controles 

sanitarios y permisos, etc. Este tipo de políticas, también se acompañan de campañas 

gubernamentales enfocadas en “rehabilitar” a las trabajadoras sexuales y condenar el trabajo 

sexual (aunque no tan fuertemente como en el marco represivo). Este tipo de políticas puede 

entenderse como una combinación de ambas visiones del feminismo: por una parte, el discurso 

radical puede observarse en la enmarcación negativa de la actividad; sin embargo, la 

permisividad —aunque limitada— de ésta es más congruente con la visión liberal.   

                                                      
1 En muchos países, las políticas restrictivas se caracterizan por prohibir la participación de migrantes en la 

actividad, a pesar de que los y las migrantes son quienes ejercen esta actividad primordialmente.  
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Finalmente, Östergren (2017) propone la categoría de políticas integradoras. En 

comparación a las dos anteriores, este tipo de políticas parte de una concepción positiva de la 

actividad: bajo esta lógica, el trabajo sexual es un fenómeno social multifacético complejo que 

tiene aspectos negativos pero que no es malo en sí. Así, este tipo de políticas, congruentes con 

la visión liberal, suelen ser de derechos: otorgan derechos y obligaciones laborales a las personas 

involucradas en esta actividad; protegen y previenen la explotación sexual; establecen códigos 

de conducta para las autoridades; etc. Bajo este marco, el Estado suele implementar campañas 

enfocadas en desestigmatizar la práctica y combatir la violencia.  

Tomando en cuenta lo anterior, es posible observar que las políticas públicas frente al 

trabajo sexual varían entre estados y que no siempre son favorables para las personas 

involucradas en la actividad. Como diversas autoras muestran (Östergren, 2017; Outshoorn 

2004a, 2004b y 2005; Scoular, 2010) las políticas represivas suelen tener efectos negativos en 

las trabajadoras sexuales y fallan en erradicar la práctica. Así, diversos trabajos académicos 

demuestran que es necesario que el Estado y sus instituciones adopten activamente un marco de 

regulación y despenalización; es decir, que tome una postura de ampliación de derechos para 

todas las mujeres. Entonces, para entender de dónde viene la hipótesis que guía al estudio es 

necesario familiarizarse con la literatura que estudia por qué y cómo es que el feminismo y otros 

movimientos de mujeres logran influir en el diseño e implementación de políticas públicas. 

 

2.3 Feminismo de estado y la influencia de las mujeres en la política pública 

Para completar el marco teórico de este trabajo de investigación es necesario analizar el 

concepto de feminismo de estado. Para eso es necesario comprender que hay toda una corriente 

de literatura que explica cómo es que las mujeres influyen en la política pública. 

Específicamente para este trabajo, el feminismo también es central en el debate respecto a la 

legalización y diseño de políticas públicas que se relacionan con el trabajo sexual. En este 

sentido, un concepto central es el de “feminismo de estado” entendido como “las actividades 

gubernamentales que tienen como fin avanzar el estatus y los derechos de las mujeres” (McBride 

y Mazur, 2010a: 1). Entonces, el feminismo de estado comprende acciones e instituciones 

gubernamentales como: agencias o secretarías enfocadas en las mujeres, oficinas, comisiones, 

ministerios, comités, secretarias y asesoras para tratar los problemas de la mujer, presupuestos, 

etc. Y, todos estos tienen como fin promover y avanzar la agenda de género en todos los niveles 
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de gobierno y en todas las áreas de política (McBride y Mazur, 2010a). El feminismo de estado 

es un concepto complejo que se relaciona con teorías de instituciones políticas, movimientos 

sociales, democratización y representación, y conflicto de política y encuadre (McBride y 

Mazur, 2010b). El feminismo de estado comienza en las instituciones estatales establecidas para 

promover los derechos de las mujeres y la equidad de género, a estas instituciones se les 

denomina agencias de políticas de mujeres (APM). Las APM tienen la capacidad de conectar a 

los movimientos de mujeres que se originan fuera de la esfera estatal con la esfera institucional, 

cambiando los procesos de formación y representación de políticas, políticas sustantivas, 

cultura, y, en última instancia, la democracia misma. Así, el feminismo de estado ha llegado a 

tener dos significados: describir el fenómeno de las agencias políticas de mujeres en general y 

analizar si las estructuras son realmente efectivas para hacer que el estado sea más inclusivo de 

las mujeres y sus intereses (McBride y Mazur, 2010b). Dadas las limitaciones de esta tesina y 

sus fines, así como la complejidad que puede adquirir este concepto, se entenderá que hay 

presencia de feminismo de estado en los casos donde haya ministerios, agencias y oficinas 

gubernamentales cuyo fin específico sea promover los derechos de las mujeres ya sea mediante 

políticas públicas o reformas judiciales. 

El feminismo de estado también se relaciona directamente con la segunda ola del 

feminismo en Europa. De acuerdo con Kantola y Ousthoorn (2007), las demandas de la segunda 

ola del feminismo desafiaron las democracias post industriales. En este sentido, la respuesta de 

esos gobiernos fue la implementación de agencias que se encargaran de mejorar las condiciones 

de las mujeres. A partir de las décadas de 1980 y 1990 fue posible observar que el feminismo 

de estado no sólo existía —en forma de esas agencias u oficinas— sino que también tenía efectos 

positivos para cumplir las demandas de equidad de género pues no sólo impulsaba la creación e 

implementación de políticas públicas orientadas hacia esa meta, sino que abrió espacios para 

que las mujeres también funcionaran como tomadoras de decisiones (Kantola y Outshoorn, 

2007). El feminismo de estado interactúa con otras variables como la globalización, 

regionalización, reestructuración del estado de bienestar, privatización de servicios y el 

surgimiento de la gobernanza multinivel (Kantola y Outshoorn, 2007). 

Ahora bien, McBride y Mazur (2010a) explican que hay diferentes combinaciones de 

factores políticos y sociales que permiten una acción efectiva del feminismo de estado. De igual 

forma, es importante tomar en cuenta que, de acuerdo con Lovenduski (2005), el feminismo de 
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estado y la representación política de las mujeres varía dependiendo del país y de diversas 

condiciones dentro de éste.  McBride y Mazur (2010b) establecen que este concepto funciona 

para medir la efectividad de las agencias de políticas de mujeres en ayudar a los movimientos 

de mujeres a alcanzar sus objetivos de política. También es importante tomar en cuenta el trabajo 

de Outshoorn (2004a) quien, implementando la metodología de Research Network on Gender 

Politics (RNGS) coordinó un análisis en diversos países para conocer la variación en el nivel de 

influencia que los movimientos de mujeres y las agencias gubernamentales de mujeres tuvieron 

en la legislación sobre el trabajo sexual. El análisis completo incluye estudios de caso de países 

como Alemania, Austria, Finlandia, entre otros. Por lo tanto, esta literatura es importante porque 

crea las bases para esta investigación.2 Por ejemplo, Birgit Sauer (2004) muestra que, en el caso 

de Austria, las agencias de políticas para mujeres no tuvieron un rol fundamental en la 

despenalización del trabajo sexual pero que, una vez consolidadas, si desempeñaron un papel 

importante en la extensión de derechos sociales y laborales para las trabajadoras sexuales en ese 

país. De acuerdo con la autora, las APMs en Austria funcionaron como un puente entre los 

tomadores de decisiones y las mujeres organizadas y permitieron que las trabajadoras sexuales 

obtuvieran derechos bajo el estatus de personas autoempleadas (Sauer, 2004).  

En el mismo estudio, Outshoorn (2004b) concluye que, en la mayoría de los casos 

analizados en su trabajo3 la representación política de las mujeres tuvo resultados positivos en 

la implementación de políticas sobre trabajo sexual. En este punto es importante enfatizar que 

los trabajos previos, como los de estas autoras, son primordialmente estudios de caso y no 

análisis comparativos cualitativos como esta tesina. La autora también concluye que las agencias 

de políticas para mujeres tienen un rol importante en generar políticas más alineadas con los 

movimientos de mujeres. De acuerdo con Outshoorn, en los casos donde las APMs no 

funcionaron como puentes entre los tomadores de decisiones y los movimientos de mujeres 

fueron aquellos en los que las APMs tenían un rol simbólico. En otras palabras, la autora indica 

que estas agencias necesitan tener capacidades administrativas e institucionales para ser 

realmente efectivas. De la misma forma, sus resultados también muestran que la apertura del 

                                                      
2 Ver Outshoorn, 2004ª y Outshoorn, 2004b 
3 Outshoorn coordinó análisis de caso hechos por diversas autoras en Australia, Austria, Gran Bretaña, Canadá, 

Finlandia, Francia, Israel, Italia, Paìses Bajos, España, Suecia y Estados Unidos. 
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subsistema4 es una variable importante que permite políticas más alineadas con intereses 

feministas. De esta forma, el trabajo de Outshoorn sustenta las hipótesis planteadas en esta 

tesina. Finalmente, es importante resaltar que Outshoorn se enfoca en presentar y comparar los 

resultados obtenidos en cada estudio de caso, por lo que su trabajo difiere metodológicamente 

de éste.  

  

                                                      
4 El subsistema de políticas se refiere al conjunto de actores estatales y sociales involucrados en la formación de 

acciones estatales respecto a un tema específico. Así, el subsistema de políticas contiene las actividades de toma 

de decisiones respecto a un tema y momento específicos (McBride y Mazur, 2011). 
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3. Romper el estigma: la importancia de estudiar la política de trabajo sexual fuera del 

marco de trata de personas  

La introducción y la revisión de literatura explicaron que este trabajo de investigación pretende 

insertarse en la literatura sobre implementación de políticas que se relacionan con el trabajo 

sexual. Tal como se muestra en la segunda sección de esta tesina, las políticas que atienden el 

trabajo sexual suelen variar entre países: creando condiciones desiguales dependiendo del tipo 

de política y marco regulatorio predominante. Como Östregren (2017) plantea, las políticas 

pueden tener distintos fines: eliminación, regulación e integración; sin embargo, como trabajos 

previos demuestran, las primeras dos categorías suelen afectar negativamente a las trabajadoras 

sexuales. Por lo anterior, este trabajo es analítica y teóricamente relevante. Después de revisar 

la literatura existente es posible observar que la mayor parte de los trabajos se centra únicamente 

en analizar el impacto de las políticas abolicionistas frente a las políticas legalistas (Scoular, 

2010; Hubbard et.al, 2008). Es decir, el enfoque de estudio principal es analizar si es más 

conveniente regular el trabajo sexual o prohibirlo, y los hallazgos suelen probar que las políticas 

de regulación o abolición tienen efectos negativos5 en las mujeres involucradas en esta 

actividad. No obstante, esta tesina busca analizar uno de los determinantes de las políticas de 

trabajo sexual: el feminismo de estado. En otras palabras, el propósito de esta investigación es 

analizar si el feminismo de estado—entendido como un concepto que tiene como propósito 

central avanzar y promover derechos de las mujeres desde la esfera institucional—efectivamente 

lleva a políticas positivas sobre trabajo sexual; es decir, si la presencia de feminismo de estado 

permite que las políticas sean integradoras (como las categoriza Östergren). 

De esta forma la hipótesis central de este trabajo de investigación es la siguiente:  

H1: La variación entre las políticas relacionadas con el trabajo sexual dependerá de la 

presencia de feminismo de estado. Es decir, se espera observar que, en países donde el 

Estado y sus instituciones tengan como parte de su agenda avanzar y promover los 

derechos de las mujeres y adoptar perspectiva de género en la elaboración de políticas 

públicas, las políticas relacionadas con el trabajo sexual serán integradoras respecto a 

los casos donde no prevalezca feminismo de Estado.   

Y las hipótesis de trabajo son: 

                                                      
5 Las políticas abolicionistas suelen fallar en la erradicación del trabajo sexual e incentivan la clandestinidad. Esto 

a su vez propicia que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables ante explotación laboral, abuso sexual y 

extorsión policiaca. 
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H1a: A mayor creación de ministerios con perspectiva de género se impulsarán 

programas y políticas que eventualmente protejan los derechos de las trabajadoras 

sexuales. 

H1b: A mayor apertura de espacios y canales donde las mujeres (de forma organizada) 

tienen injerencia en la toma de decisiones (gracias al feminismo de estado), mayores 

derechos se promoverán para las mujeres incluyendo trabajadoras sexuales. 

H1c: Entre más cargos de política pública tengan las mujeres, mayores serán las 

creaciones e implementación de política pública a favor de las mujeres trabajadoras 

sexuales. 

Estas hipótesis se pondrán a prueba mediante un análisis comparativo cualitativo de casos. De 

esta forma se pretende observar momentos fundacionales que sean o no consistentes con la teoría 

discutida en el segundo apartado de esta tesina.  
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4. Metodología   

La pregunta de investigación de esta tesina es: ¿qué factores explican la variación en la apertura 

de las políticas relacionadas al trabajo sexual? El método será análisis comparativo cualitativo 

(QCA por sus siglas en inglés). Y los datos que se usarán son los de la base de datos Women’s 

Movements and Women’s Policy Offices in Western Postindustrial Democracies, 1970-2001 

publicada por Research Network on Gender Politics and the State.6 Así, este capítulo tendrá dos 

secciones principales. La primera justificará el uso del análisis comparativo cualitativo como la 

estrategia metodológica para falsear las hipótesis y explicará brevemente en qué consiste el 

método y cómo se aplica en este trabajo. La segunda sección explicará paso a paso cómo 

funciona el método QCA. Se explicarán cada una de las condiciones; cómo se calibraron para 

construir la matriz de datos y mostrará la tabla de verdad y los resultados de la minimización 

lógica, que permitirán que en el quinto capítulo se haga un análisis detallado de resultados.  

Es importante mencionar que, para esta tesina, el feminismo de estado—que es la condición 

necesaria—se medirá con la presencia de ministerios y oficinas federales encargadas de hacer 

políticas para mujeres, una mayor apertura del subsistema estatal y el porcentaje de mujeres en 

puestos de toma de decisiones (por ejemplo, en el Congreso). Así, la interacción es observar 

cuál es su impacto en la política de trabajo sexual. De la misma forma, el resultado, apertura de 

política de trabajo sexual, se medirá respecto a la alineación de ésta con los intereses de grupos 

feministas. Es decir, con base en la teoría presentada en el segundo capítulo de esta tesina, es 

posible esperar que a mayor presencia de feminismo de estado las políticas relacionadas con 

mujeres —en este caso con trabajadoras sexuales— serán menos restrictivas, alineándose a lo 

que grupos organizados manifiestan. De esta forma, el feminismo de estado supondría una 

condición relevante para lograr que esos intereses se reflejen en las políticas públicas.  

 

4.1 Base de datos  

Como establece la introducción de este capítulo, la base de datos que se usará es Women’s 

Movements and Women’s Policy Offices in Western Postindustrial Democracies, 1970-2001 

publicada por Research Network on Gender Politics and the State. Ésta es una base rica en 

información cualitativa, que contiene información de 130 debates de política pública en trece 

democracias postindustriales. La base proporciona información sobre los movimientos de 

                                                      
6 http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/convert_pkg.htm.  

http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/convert_pkg.htm
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mujeres, las oficinas de políticas de mujeres, los procesos de formulación de políticas y los 

debates sobre políticas durante un período de 35 años. La base incluye observaciones sobre 

cinco temas distintos: aborto, formación profesional, prostitución, representación política y 

temas que en ese momento eran de suma importancia en cada país (hot issues). Para esta tesina 

sólo se tomaron las observaciones que contenían información sobre debates enfocados en 

prostitución, lo que redujo la muestra a 30 observaciones de 10 países: Austria, Canadá, 

Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Las 

observaciones varían entre debates estatales, locales y nacionales, por lo anterior, y buscando 

mantener un mismo nivel de análisis, se seleccionaron únicamente los debates a nivel nacional, 

lo que redujo la muestra a un total de 28 observaciones. Con base en esa disponibilidad de datos, 

se optó por usar una metodología cualitativa: análisis comparativo cualitativo pues la muestra 

era demasiado pequeña para realizar análisis cuantitativo y, por otra parte, el análisis 

comparativo cualitativo ofrece ventajas que serán discutidas más adelante. 

 

4.2 El análisis comparativo cualitativo 

El análisis comparativo cualitativo es una metodología desarrollada en la segunda mitad de la 

década de los ochenta por Charles Ragin (Ariza & Gandini, 2012). Esta metodología permite 

desarrollar y analizar relaciones de causalidad complejas pues permite realizar comparaciones 

sistemáticas cuando se cuenta con un número reducido de casos —N pequeña (Ragin, 1987). 

De acuerdo con Ariza y Gandini, “el análisis comparativo cualitativo puede ser definido como 

un método orientado a casos que permite el análisis formal y sistemático de la causalidad” (Ariza 

y Gardini, 2012: 502). La metodología, de acuerdo con Ragin (1987), busca integrar lo mejor 

de las técnicas de los estudios cualitativos orientados a casos y de los estudios cuantitativos 

orientados a variables. El análisis comparativo cualitativo es una herramienta metodológica 

asociada estrechamente a la teoría de conjuntos que tiene como fin interpretar relaciones 

causales mediante el uso de tablas de verdad que permiten al investigador o investigadora 

visualizar y analizar las características centrales de la complejidad causal, como la equifinalidad 

o causalidad coyuntural y la presencia de condiciones suficientes y necesarias. El análisis 

comparativo cualitativo usa formalmente los principios de minimización lógica para buscar 

puntos en común y diferencias entre los casos que comparten el mismo resultado (Schneider y 

Wagemann, 2012). Finalmente, es importante resaltar que existen programas computacionales 
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de libre acceso que sirven para realizar los procesos de construcción de tablas de verdad y de 

minimización lógica (Compasss, s.f.). Para este trabajo, se utilizó el paquete QCA de R.  

 El análisis comparativo cualitativo es una buena herramienta metodológica para este 

trabajo de investigación por varias razones. Primero, es importante resaltar que hay muy poca 

información disponible sobre el tema que se analiza en esta tesina. En este sentido, la base de 

datos desarrollada por RNGS es una base rica en información cualitativa sobre un número 

reducido de casos.7 De la misma forma, como Ariza y Gandini (2012) establecen, el método 

resuelve las limitaciones del análisis cualitativo enfocado en estudios de caso dado que recurre 

a métodos formales de sistematización de la información y de exploración exhaustiva de las 

condiciones causales lógicamente posibles, esto da rigor a la interpretación causal y permite 

transparencia y replicabilidad del análisis empírico, fortaleciendo la capacidad de 

generalización. En segundo lugar, y más importante, esta metodología permite trazar 

causalidades complejas tomando en cuenta el contexto (Ariza y Gandini, 2012); es decir, los 

mecanismos causales que se observen a partir de esta metodología siempre deben entenderse 

dentro de un contexto determinado que puede variar entre los casos. En este sentido, la 

capacidad de la metodología para hacer generalizaciones dentro de un contexto determinado 

también puede entenderse como una limitación del método.  

 

4.3 Paso a paso del análisis comparativo cualitativo  

Esta metodología consta de pasos que permiten hacer análisis rigurosos y sistemáticos. Primero, 

es necesario establecer el outcome o resultado y las condiciones causales; es decir, el 

investigador o investigadora debe explicar, con base en la teoría, el resultado que espera 

observar con base en cierto conjunto de condiciones. Con base en la revisión de literatura 

presentada en el segundo capítulo de este trabajo, la hipótesis central de esta tesina y las 

hipótesis de trabajo quedan de la siguiente forma:  

H1: : La variación entre las políticas relacionadas con el trabajo sexual dependerá de 

la presencia de feminismo de estado. Es decir, se espera observar que, en países donde 

el Estado y sus instituciones tengan como parte de su agenda avanzar y promover los 

derechos de las mujeres y adoptar perspectiva de género en la elaboración de políticas 

                                                      
7 La falta de datos impide que este sea un trabajo de investigación cuantitativo. 
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públicas, las políticas relacionadas con el trabajo sexual serán integradoras respecto a 

los casos donde no prevalezca feminismo de Estado. 

H1a A mayor creación de ministerios con perspectiva de género se impulsarán 

programas o  políticas que eventualmente protegen derechos de las trabajadoras 

sexuales. 

H1b: A mayor apertura de espacios y canales, como parlamentos y foros, donde 

las mujeres (de forma organizada) tienen injerencia en la toma de decisiones (gracias 

al feminismo de estado), mayores derechos se promoverán para las mujeres incluyendo 

trabajadoras sexuales. 

H1c: Entre más cargos de política pública tengan las mujeres, mayores serán 

las creaciones e implementación de política pública a favor de los derechos de las 

mujeres y esto a su vez aumentará los derechos de trabajadoras sexuales. 

Entonces, el resultado que se espera observar es políticas favorecedoras para las trabajadoras 

sexuales. Para medir esta variable se tomó que las políticas alineadas con los intereses feministas 

serían más abiertas. Se espera que las condiciones bajo las cuales se dé este resultado sean: 

presencia de agencias de políticas para mujeres (APMs), apertura del sistema político y 

presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones. Cada una de estas condiciones se 

entiende como una característica del feminismo de estado y corresponde a las hipótesis de 

trabajo 1a, 1b y 1c respectivamente. 

El segundo paso es la selección de los casos (Schneider y Wagemann, 2012). Como se 

menciona desde la introducción de este capítulo, los datos que se usarán son los que tienen que 

ver con debates sobre trabajo sexual en la base de datos Women’s Movements and Women’s 

Policy Offices in Western Postindustrial Democracies , 1970-2001 publicada por Research 

Network on Gender Politics and the State. Dado que las observaciones varían entre debates 

estatales, locales y nacionales, se seleccionaron únicamente los debates a nivel nacional lo que 

redujo la muestra a un total de 28 observaciones. Finalmente, se eliminaron las observaciones 

en las que no había información sobre el outcome o las condiciones, lo que dejó una muestra 

total de 20 observaciones. 

El tercer paso en la metodología de análisis comparativo cualitativo se conoce como 

“calibración” (Schneider y Wagemann, 2012) y consiste en asignar puntajes que vayan de cero 

a uno para cada una de las condiciones y el resultado. Es decir, si en una observación el resultado 
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se cumple se le asignará un valor de 1 y si no se cumple se le asignará valor 0. De igual forma, 

la presencia de una condición se indica con 1 y la ausencia de esa condición se indica con 0. 

Ahora bien, es importante aclarar que el método permite asignar valores intermedios para 

indicar que las condiciones o el resultado se cumplen parcialmente. Por ejemplo, para esta 

tesina, el resultado que se espera observar es que la decisión política se ajusta a las peticiones 

de movimientos de mujeres. En este sentido, hay cuatro valores que esta variable puede tomar: 

 0: el resultado iba completamente en contra de las peticiones de los movimientos 

de mujeres e, incluso, resultaba amenazador  

 0.33: el resultado era incompatible con las peticiones de los movimientos de 

mujeres  

 0.75: el resultado era compatible con las peticiones de los movimientos de 

mujeres 

 1: el resultado se alineaba completamente a las peticiones de los movimientos de 

mujeres.8  

De igual forma, si las condiciones se cumplen parcialmente, también pueden tomar valores 

intermedios (0.33 ó 0.75).  

Los indicadores que se usaron para el resultado son: grado en que la decisión política se 

ajusta a las peticiones de movimientos de mujeres, presencia de APMs, apertura del sistema 

político y presencia de mujeres en puesto de toma de decisiones. Todas estas variables se 

encuentran operacionalizadas en la base de datos, lo que permitió calibrarlas con facilidad para 

el análisis comparativo cualitativo; sin embargo, es importante describir claramente cómo se 

operacionalizan y a qué se refiere cada una.  

 La variable dependiente en este trabajo de investigación es: políticas favorecedoras para 

trabajadoras sexuales. En este sentido, se utilizó la variable C1_8 de la base de datos. Ésta es 

una variable categórica que describe en qué grado se ajustó la acción política a los objetivos 

políticos articulados por los movimientos de mujeres en sus micromarcos feministas durante los 

debates analizados en la base de datos. Es decir, esta variable, contenida en la base de datos, 

describe el grado en que las políticas (en este caso enfocadas en trabajo sexual) se alineaban a 

                                                      
8 Los datos aquí analizados corresponden a un debate sobre política de trabajo sexual en un país y momento 

determinado. Por lo anterior, cada observación corresponde a un debate y es posible ver múltiples observaciones 

de un mismo país.  
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los marcos feministas enunciados por movimientos de mujeres y, por ende, permite saber si esas 

decisiones eran compatibles con los objetivos de los movimientos. Aquí es importante tomar en 

cuenta que se toma como supuesto que los “intereses feministas” son aquellos que buscan que 

las políticas no sean restrictivas; es decir, políticas que otorguen derechos y obligaciones 

laborales a las personas involucradas en el trabajo sexual; que protejan y prevengan la 

explotación sexual; que establezcan códigos de conducta para las autoridades; etc. En otras 

palabras, que éstas sean integradoras (de acuerdo con la categorización de Östergen, 2017). 

 La condición causal, feminismo de estado, se mide con base en la presencia de tres 

características de este concepto: agencias de políticas para mujeres (APMs), apertura del sistema 

político y presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones. Estas tres variables también 

se encuentran operacionalizadas en la base de datos. Para la primera, presencia de agencias de 

políticas para mujeres, se utilizó la variable C4_2 que contiene información sobre cuántas APMs 

participaron activamente en los debates—en este caso, sobre trabajo sexual. 

 Para la segunda, apertura del sistema político, se tomó la variable C23_4. De acuerdo 

con McBride y Mazur(2011), coordinadoras del RNGS, “el entorno político (PE por sus siglas 

en inglés) es una adaptación del concepto más general y a menudo criticado (p. ej., Gamson y 

Meyer 1996) de todo el sistema de Estructura de Oportunidad Política. El entorno político 

enfoca la atención en las posibilidades de influencia de los movimientos sociales en un área 

política particular en un período de tiempo particular.” (McBride & Mazur, 2011: 101) En este 

sentido, el subsistema de políticas se refiere al conjunto de actores estatales y sociales 

involucrados en la formación de acciones estatales respecto a un tema específico. Así, el 

subsistema de políticas contiene las actividades de toma de decisiones respecto a un tema y 

momento específicos (McBride y Mazur, 2011). Entonces, el modelo del RNGS plantea que los 

sub-sistemas se pueden organizar en diferentes tipos a lo largo de un continuo basado en niveles 

de organización y apertura. De esta forma, en un extremo del continuo se encuentran 

subsistemas de políticas más cerrados y estructurados, donde hay participación limitada, 

resistencia a influencias externas—como movimientos sociales—y preocupación por el interés 

material. En el extremo opuesto, los sub-sistemas son menos estructurados y hay más 

participación de diversos actores. A partir de esta taxonomía, la apertura de la estructura del 

subsistema de políticas se basa en el patrón formado por tres elementos diferentes: presencia de 

reglas comunes; medida en que participantes ocasionales pueden acceder al subsistema; y 
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cadena de mando (McBride & Mazur, 2011). Por lo anterior, se utilizó la variable C23_4 , que 

es la que, con base en estos criterios,categoriza la apertura del sub sistema respecto a la 

elaboración de políticas sobre trabajo sexual.  

 Finalmente, se utilizó la variable—igualmente contenida en la base de datos—de 

presencia de mujeres en el parlamento. La variable mostraba información del porcentaje de 

mujeres que formaban parte del parlamento durante el periodo de los debates estudiados. La 

Tabla 1 muestra un resumen de las condiciones y su calibración. 

Tabla 1.  Calibración de las condiciones y el resultado 

 

 

Nombre  

Abreviación 

 

Valores posibles 

Resultado Grado en que la 

decisión 

política se 

ajusta a las 

peticiones de 

movimientos de 

mujeres 

PF  0 = decisión incompatible y amenazadora 

a los intereses feministas 

 0.33 = decisión incompatible pero no 

amenazadora 

 0.75 = decisión compatible 

 1 = decisión completamente alineada con 

los intereses feministas 

Condiciones Presencia de 

APMs 

APM  0 = no hubo presencia de agencias de 

mujeres 

 0.75 = participación de sólo una agencia 

de 

 mujeres 

 1= participación de más de una agencia de 

mujeres 

Apertura del 

sistema 

ADS  0= sistema completamente cerrado 

 0.33 = sistema moderadamente cerrado 

 0.75 = sistema moderadamente abierto 

 1 = sistema abierto 

Presencia de 

mujeres en 

puestos de 

MTD  0 = entre 0% y 12.5% de mujeres en el 

parlamento 

 0.33 = entre 12.5% y 25% de mujeres en el 

parlamento 
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toma de 

decisiones 

 0.75 = entre 25% y 37.5% de mujeres en el 

parlamento 

 1 = entre 37.5% y 50% de mujeres en el 

parlamento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos valores permiten calibrar cada uno de los casos para formar una matriz de datos. La tabla 

2 muestra la matriz de datos para este análisis. Vale la pena recalcar que cada observación 

corresponde a un debate sobre política de trabajo sexual, por esta razón pueden encontrarse dos 

o más observaciones de mismo país. 

Tabla 2. Matriz de datos 

No. 

País Política Feminista 

Agencias de 

Política para 

Mujeres 

Apertura 

del Sistema 

Mujeres 

tomadoras de 

decisiones 

1 AUSTRIA 1 0.75 0 0.75 

2 CANADA 0.33 0.75 0.75 0 

3 CANADA 0 0.75 0.33 0 

4 FINLAND 1 0.75 0.33 0.75 

5 FINLAND 0.75 1 0.33 0.75 

6 FRANCE 0.33 0 0.33 0 

7 FRANCE 1 0.75 1 0 

8 FRANCE 1 1 0 0 

9 UNITED 

KINGDOM 1 0.75 0.75 0.33 

10 ITALY 0.75 1 0 0 

11 ITALY 0.33 0 0.33 0 

12 ITALY 0.33 0.75 0.33 0 

13 NETHERLAN

DS 0 0.75 0 0.33 

14 SPAIN 0 0 0 0.33 

15 SPAIN 0.75 0.75 0 0.33 

16 SPAIN 0.75 0.75 0 0.33 

17 SWEDEN 1 0.75 0.33 1 
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18 SWEDEN 1 0.75 0 1 

19 UNITED 

STATES 0.75 0.75 0.33 0 

20 UNITED 

STATES 0.75 0.75 0.75 0.33 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante resaltar que algunas observaciones contenían NAs tanto en las condiciones 

cuanto, en el resultado, así que tuvieron que ser removidas de la muestra, pues, a diferencia de 

las metodologías cuantitativas, en el análisis comparativo cualitativo no se pueden incorporar. 

 Una vez que se ha construido la matriz de datos, comienza el proceso de análisis y 

minimización lógica. Primero, con base en la matriz de datos, se construye una tabla de verdad 

que muestra las todas las combinaciones posibles de condiciones que llevaron al resultado. En 

otras palabras, la tabla de verdad describe con qué frecuencia ocurre cada una de las posibles 

combinaciones de resultados e indica cuál es el valor del resultado para cada combinación 

posible (Schneider y Wagemann, 2012). A partir de esta tabla, se puede hacer una minimización 

lógica para determinar las combinaciones de condiciones necesarias y suficientes que lleven al 

resultado (Schneider y Wagemann, 2012). Los resultados en la tabla 3 se obtuvieron usando el 

paquete QCA en R. 

Tabla 3. Tabla de verdad 

APM  ADS MTD Output 

Value  

No. de Casos 

en la 

Configuración  

Sufficiency 

Inclusion 

Score 

Proportional 

Reduction in 

inconsistency  

Casos  

0 0 0 0 3 0.611 0.288 France, Italy, Spain 

1 0 0 0 8 0.743 0.645 Canada, France, 

Italy, Italy, 

Netherlands, Spain, 

Spain,United Sates  

1 0 1 1 5 0.934 0.917 Austria, Finland, 

Finland, Spain, 

Sweden 

1 1 0 1 4 0.827 0.743 Canada, France, 

United Kingdom, 

United States 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 3 permite observar que hay dos combinaciones de condiciones bajo las cuales es 

posible observar que se cumple el resultado: la primera, cuando hubo una (o más) agencia activa 

en el debate (APM) junto con un alto porcentaje de mujeres en el parlamento (MTD). La 

segunda combinación en la que es posible observar que el resultado se cumple es cuando hay 

presencia de APM y el sub-sistema fue abierto (ADS). Esto se puede ilustrar con el siguiente 

diagrama de Venn:  

Gráfica 1. Diagrama de Venn 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, es posible observar que las zonas en verde son los casos en los que el resultado esperado se 

cumple—o sea, que las políticas sobre trabajo sexual son más abiertas. Las zonas en amarillo 

son los casos donde, el resultado esperado es negativo. En este sentido, los resultados de la tabla 

de verdad muestran que en los casos donde las políticas de trabajo sexual no fueron abiertas sólo 

había una condición presente (APMs activas en los debates) o no había ninguna de las tres 

condiciones que, para esta investigación, conforman el feminismo de estado. Si bien estos 

resultados son interesantes, es de suma importancia aclarar que, tal como se explica al inicio de 

esta sección, los resultados de la tabla de verdad no son los resultados finales del análisis 

comparativo cualitativo, sino un paso intermedio. 

Por lo anterior, el siguiente paso en el análisis es la minimización lógica que permite 

obtener la fórmula mínima de condiciones bajo las cuales se observará el resultado. Al hacer la 

minimización lógica en R se obtienen los siguientes resultados: 

M1: ADS + MTD --> PF 
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Tabla 4. Resultados de la Minimización Lógica 

  Inclusion 

Score 

PRI covS covU Cases 

1 ADS 0.873 0.804 0.401 0.272 Canada, France, United States 

3 MTD 0.894 0.874 0.434 0.306 Austria, Finland, Finland, Sweden, Sweden 

 M1 0.865 0.822 0.707   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos indican que, las condiciones necesarias para obtener el resultado esperado (políticas más 

abiertas) son sistema político abierto y mayor porcentaje de mujeres tomadoras decisiones.  
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5. Discusión de hallazgos  

En primer lugar, gracias a la metodología es posible observar que, de las tres características que 

en este trabajo se usan para medir el feminismo de estado, dos son condiciones necesarias para 

que las políticas relacionadas con trabajo sexual sean más abiertas: presencia de mujeres en 

puestos de toma de decisiones (en este caso el parlamento) y un sistema político abierto que 

permita la influencia de movimientos y actores sociales (como grupos organizados de mujeres). 

Consistente con hallazgos previos, específicamente con los estudios de caso de autoras como 

Sauer (2004) entre otras, los resultados de este trabajo indican que el feminismo de estado 

funciona como un puente entre los grupos organizados de mujeres y los espacios de toma de 

decisiones en nueve de los veinte casos analizados. También muestran que, en ninguno de los 

casos hubo presencia de las tres características del feminismo de estado y que, en general las 

APMs no tuvieron el impacto que se esperaba. El análisis también indica que, en los casos donde 

no hay presencia de ninguna de las tres caracterísiticas del feminismo de estado (Francia, Italia 

y España), el resultado esperado no se cumple; es decir, las políticas no son integradoras . Esto 

es importante porque muestra que la teoría es consistente con la realidad: ante la falta de 

feminismo de estado, las políticas suelen ser más menos integradoras, o sea, no suelen estar 

enfocadas en la ampliación de derechos y protección de las trabajadoras sexuales..  

 En el caso de Francia, la política sobre trabajo sexual estuvo fuertemente determinada 

por un contexto sesgado. Es decir, el sistema político francés tenía un sesgo negativo hacia las 

mujeres y los movimiento feministas, lo que implicó que las agencias de políticas para mujeres 

fueran simbólicas. De acuerdo con Amy Mazur (Outshoorn, 2004), los tomadores de decisiones 

franceses en ese momento aún tenían actitudes machistas que rechazaban o deslegitimaban los 

movimientos feministas y la participación de las mujeres en la política. De la misma forma, en 

este caso, el subsistema político era relativamente cerrado o, por lo menos, no propiciaba 

espacios de influencia para los movimientos de mujeres. El caso de Italia resulta particular ya 

que en ese debate en particular, los movimientos de mujeres no se organizaron efectivamente 

para buscar influir. Al igual que en el caso francés, las agencias de políticas para mujeres 

tuvieron un rol simbólico y el subsistema político era hostil hacia las demandas feministas en 

general (Outshoorn, 2004). Finalmente, el debate en España se llevó a cabo en un contexto 

donde los movimientos de mujeres percibían el trabajo sexual como el ejemplo más claro de la 

opresión de las mujeres. En este contexto el subsistema era cerrado, por lo que no permitió la 
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entrada de actores externos a la toma de decisiones y la única agencia de política para mujeres 

tenía un papel meramente simbólico pues era una sub-agencia del Ministerio de Asuntos 

Sociales.   

 Ahora bien, aunque los resultados muestran que las hipótesis 1b y 1c se cumplen, es 

pertinente analizar por qué la presencia de agencias de políticas para mujeres no forma parte de 

los requisitos necesarios para lograr el resultado esperado. En este punto vale la pena recalcar 

que esto no significa que dicha variable sea irrelvante, simplemente implica que, en la mayoría 

de los casos, otras características del feminismo de estado fueron más efectivas en la promoción 

de políticas integradoras para las trabajadoras sexuales. Estos resultados se contraponen con los 

hallazgos de Outshoorn (2004b), quien concluye que las agencias de políticas para mujeres son 

una caracterísitica importante en la obtención de políticas menos restrictivas aún frente a otras 

características del feminismo de estado como un subsistema abierto o presencia de mujeres en 

el parlamento. Esto puede deberse a la limitación del tema de esta tesina. Vale la pena recordar 

que Outshoorn(2004b) analiza el impacto del feminismo de estado, particularmente de las 

agencias de política para mujeres, en diferentes debates, no sólo en los  enfocados al trabajo 

sexual. Así, es posible observar que las agencias de políticas para mujeres no son un requisito 

esencial en el marco de las políticas sobre trabajo sexual, pero sí parecen serlo para otro tipo de 

políticas que involucran directamente el bienestar de las mujeres.  

 Una de las ventajas más grandes del análisis comparativo cualitativo es que permite al 

investigador o investigadora analizar los casos que presentan anomalías o resultados 

contradictorios. Si bien en este trabajo de investigación no hubieron casos así, es igualmente 

interesante mencionar que en ninguno de los países analizados había presencia de todas las 

carácterísticas del feminismo de estado (APMs, mujeres en el parlamento y sistema abierto); sin 

embargo, el modelo indica que en Austria, Finladia y Suecia la presencia de APMs y porcentajes 

altos de mujeres en el parlamento tuvieron un impacto positivo en la alineación de las políticas 

sobre trabajo sexual con los intereses feministas. En este punto, es importante mencionar que el 

caso de Suecia resulta contradictorio pues, en la realidad, en el país la compra de servicios 

sexuales está penalizada. De esta manera, el caso sueco es ideal para demostrar las bondades del 

método: analizar a detalle casos anómalos después de obtener los resultados. En contraparte, 

Austria es uno de los países donde las trabajadoras sexuales están reconocidas por el Estado 

como personas autoempleadas, tienen acceso a seguros de desempleo y hay zonas delimitadas 
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donde la oferta y demanda de servicios sexuales está regulada. En otras palabras, las políticas 

de trabajo sexual austriacas son, de acuerdo con la categorización de Östergen (2017), 

restrictivas-integradoras.9  

Una explicación para el caso de Suecia sería que, dado que la variable está 

operacionalizada en función de los intereses feministas, podría argumentarse que el feminismo 

sueco pertenecía a la corriente abolicionista y que, dada la presencia de un porcentaje alto de 

mujeres en el parlamento y un sistema abierto, estos intereses se vieron reflejados de forma 

exitosa en las políticas sobre trabajo sexual del país. Bajo esta lógica, las mujeres en el 

parlamento y la apertura del sistema, consistente con la teoría de representación descriptiva, 

cumplen con su función de reflejar exitosamente los intereses de las mujeres movilizadas; sin 

embargo, ese tipo de estudios trasciendes los límites y alcances de este trabajo de investigación.  

 Para finalizar, es importante mencionar que esta investigación tiene grandes 

limitaciones. En primer lugar, hay una deficiencia enorme en la disponibilidad de datos acerca 

de esta actividad en otros países pertenecientes al mundo en desarrollo y a regiones como 

América Latina, Asia o África. Incluso los datos usados en este trabajo están un tanto 

desactualizados. De la misma forma, la carencia de datos impide conocer cuántas mujeres están 

involucradas en esta actividad, si en verdad pueden acceder a los derechos que las políticas aquí 

mencionadas les otorgan y si sus intereses están realmente representados por los grupos 

organizados y las agencias gubernamentales.  

 Aun así, la evidencia sugiere que el feminismo de estado tiene un papel importante 

respecto a la política relacionada con el trabajo sexual y que, a su vez, la apertura en estas 

políticas es el resultado de la interacción de múltiples jugadores tanto estatales cuanto de la 

sociedad civil organizada. De esta forma, es posible concluir que la representación política de 

las mujeres y la inclusión de sus necesidades es una condición importante para lograr la 

ampliación de los derechos de las trabajadoras sexuales; sin embargo, hace falta más 

investigación empírica de este fenómeno que después, permita comprender mejor esta actividad 

y legislar hacia mejores condiciones para las mujeres involucradas en esta actividad.  

 

  

                                                      
9 Vale la pena mencionar que, en la realidad, las políticas públicas pueden tener características de una o varias 

categorías.  
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ANEXO  

Figura 1. Mapa global de las leyes sobre trabajo sexual 

Fuente: https://www.nswp.org/sex-work-laws-map 
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