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Resumen  

Los datos sobre la prostitución en Madrid revelan su elevada presencia en el municipio. ¿Cómo se 

traducen estos datos en términos espaciales? El estudio de la prostitución en la ciudad contribuye a la 

comprensión de una realidad urbana extendida, normalmente oculta y ligada a multitud de procesos 

urbanos de interés. Asimismo, el análisis urbano permite ampliar el conocimiento sobre un fenómeno 

social que a menudo resulta controvertido e incierto. A través de entrevistas, trabajo de campo y el 

estudio de publicaciones, publicidad y foros de internet, en este artículo se analiza la espacialidad del 

negocio en Madrid en sus distintas vertientes, qué determina la ubicación de los espacios, cómo se 

hace uso de ellos y cuál es su influencia sobre el entorno. También se examinan las políticas urbanas 

recientes, centradas en el alejamiento de la prostitución de los espacios visibles y centrales, y 

estrechamente ligadas a la evolución del negocio en la ciudad. Además, se profundiza en los casos más 

relevantes y representativos con la finalidad de reunir experiencias o reflexiones que permitan mejorar 

la gestión futura tanto de la ciudad como del fenómeno de la prostitución. 
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Abstract 

Data on prostitution reveals its high presence in Madrid. How do these translate into spatial terms? The 

study of prostitution in the city contributes to the understanding of an extended urban reality, normally 

hidden, and linked to a multitude of urban processes of interest. Likewise, urban analysis allows us to 

broaden our knowledge of a social phenomenon that is often controversial and uncertain. Through 

interviews, field work and the study of advertising and internet forums, this article analyses the spatial 

nature of this business in Madrid in its different ways, the reasons that determine the location of 

spaces, how they are used and what influence they have on the environment. It also examines recent 

urban policies, which focus on moving prostitution away from visible and central spaces. In addition, the 

most representative cases are studied in depth with the aim of gathering experiences or reflections that 

will allow the future management of both the city and the phenomenon of prostitution to be improved. 
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1. Introducción 

La prostitución mueve anualmente en el mundo 165.000 millones de euros. (Havocscope, 

2015:n.p.). En España, según estima el INE, este negocio aporta un 0,35% del PIB, lo que supone 

una cifra cercana a los 4.000 millones de euros anuales, que podrían superar los 18.000 millones 

según los datos de ANELA o Havocscope. Conforme a la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 

del INE de 2009, el 32% de los hombres en España reconoce haber mantenido alguna vez 

relaciones de pago. Un 6% de la población española es demandante habitual de prostitución y el 

99,7% de los consumidores son varones (Cortes Generales, 2007:48,42). Como indica un informe 

de las Naciones Unidas, el porcentaje de consumidores en España destaca ampliamente sobre el 

resto de los países de Europa (UNODC, 2010:49). En el mundo hay hasta 14 millones de personas 

en el ejercicio de la prostitución (Havocscope, 2015:n.p.). En España esta cifra varía entre las 

45.000 estimadas por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) en 2012 y las 

400.000 de acuerdo con los datos de Médicos del Mundo o ANELA. Según las organizaciones que 

trabajan en este campo, el 90% de estas personas son mujeres cisgénero y el 7% son personas 

transgénero. De las mujeres, un 87% son inmigrantes procedentes fundamentalmente de América 

Latina, África y Europa del Este (APRAMP, 2005:118). La Policía Nacional estima que el 80% de las 

prostitutas en España son víctimas forzadas (Álvarez, 2018) y cifra en 1.400 el número de 

prostíbulos en el país, sin incluir los apartamentos de citas (Europa Press, 2017). En el año 2003 

una comisión de investigación contabilizó 700 establecimientos dedicados a la prostitución en la 

Comunidad de Madrid (Prieto, 2005). El Polígono de Villaverde, aunque no existen estudios al 

respecto, es comúnmente considerado como el mayor prostíbulo callejero de Europa.  

Los datos existentes, aunque escasos, imprecisos y distanciados en el tiempo, revelan de forma 

numérica la enorme magnitud de este negocio. Desde la disciplina urbanística cabe preguntarse 

cómo se traducen estas cifras en términos territoriales y espaciales y qué papel tiene la 

prostitución dentro de las ciudades, en concreto en una capital europea como Madrid donde su 

presencia es elevada. La prostitución está vinculada a multitud de temas urbanos como son los 

modelos de ocio, la convivencia ciudadana, la gentrificación, la desigualdad entre distritos, el uso 

del espacio público, el turismo, las migraciones, la soledad no deseada, el desempleo, etc. El 

estudio de esta y sus cuestiones relacionadas contribuye a profundizar en el conocimiento de la 

realidad urbana actual. De igual manera, una mirada a la prostitución desde lo urbano puede 

favorecer la comprensión de un fenómeno tan presente como poco claro. La controversia que 

genera la prostitución desde distintos puntos de vista (el legal, el moral, el de la igualdad de 

género, el económico...), unida a la gran opacidad del negocio, contribuye a una tendencia a 

desatender un fenómeno que a pesar de su magnitud permanece como un tema tabú y difícil de 

abordar. Sin embargo, dejar esta realidad de lado no sólo implica no considerar un negocio 

multimillonario y en gran parte clandestino en el que operan una serie de mecanismos de 

dominación relacionados con la economía, el género, la raza o la cultura, sino también desatender 

su gran influencia sobre la ciudad. La forma en que la prostitución se distribuye en la ciudad en sus 

distintos espacios y variables siempre se acompaña de una serie de implicaciones que afectan 

tanto a sus protagonistas (prostitutas, prostituidores y proxenetas) como a su entorno 

(comunidades vecinales, comercios…). A su vez, en sentido opuesto, la espacialidad y las políticas 

urbanas condicionan de forma fundamental el desarrollo de la prostitución en la ciudad, por 

ejemplo, desplazándola, potenciándola o invisibilizándola.  
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Las políticas urbanas influyen en aspectos de la prostitución como la localización, la seguridad 

de quien la ejerce, los efectos sobre el entorno, la visibilidad, la accesibilidad, etc. Estas dependen 

en buena medida del tipo de marco legal vigente en cada país. Por ejemplo, la ciudad de 

Ámsterdam mantiene en su centro el Barrio Rojo, conocido por la oferta de prostitución a la vista 

del público, dentro de un modelo regulador como es el de los Países Bajos que por un lado mejoró 

los derechos de parte de las prostitutas, pero por otro favoreció el crecimiento del negocio. En las 

ciudades de Suecia, en cambio, la prostitución se vio ampliamente reducida, pero también se 

produjo una invisibilización de los espacios, consecuencia de un modelo legal abolicionista que 

penaliza a los prostituidores y busca alternativas para las mujeres1 en prostitución (Brufao, 2011). 

En España, tras la despenalización de la prostitución voluntaria realizada en 1995, la prostitución, 

fuera de cualquier regulación a través del Derecho Administrativo, quedó en una indefinición legal 

que permite que el negocio se desenvuelva sin apenas control, aunque existen normas que sin 

grandes efectos prácticos la desaprueban (Cancio, 2010). En este contexto, las ciudades han 

podido gestionar esta realidad con normativas, por ejemplo, de carácter reglamentista e higienista 

como en el caso de Bilbao en 1999, prohibicionista respecto a la prostitución callejera como en 

Barcelona en 2006 o abolicionista con el ejemplo de Sevilla en 2017. En el caso de Madrid, 

aunque no existe normativa específica al respecto, se han elaborado distintos planes y estrategias 

que se estudian en este trabajo. En la mayoría de los casos, las medidas llevadas a cabo en las 

ciudades no son motivadas originalmente por la resolución de cuestiones relativas a la 

prostitución, sino a efectos colaterales de la misma, como la imagen urbana.  

El objetivo de este trabajo es en primer lugar visibilizar, en la medida de lo posible, la situación 

espacial de la prostitución en Madrid, dando cuenta de su extensión y de las distintas realidades 

espaciales contenidas y relacionadas con ella. Asimismo, en este artículo se analizan las relaciones 

entre los distintos entornos urbanos y el desarrollo del negocio, así como las intervenciones 

urbanas que han afectado a los espacios de prostitución y sus posteriores efectos, con la finalidad 

de reunir, desde una mirada específica, una serie de experiencias y reflexiones que permitan 

mejorar la gestión de la ciudad y del negocio de la prostitución en el futuro. En el trabajo se realiza 

un análisis inicial de los movimientos internacionales de las personas en situación de prostitución y 

los demandantes que confluyen en España, así como de los factores que convierten al país en uno 

de los mayores consumidores en el mundo. Posteriormente se estudia la extensión y los tipos de 

espacios de prostitución en el municipio de Madrid. La metrópolis madrileña multiplicó por seis su 

superficie ocupada a partir de mediados del s. XX, con un modelo difuso (Naredo et al., 2008:66) y 

segregador que tuvo entre otros efectos una importante desigualdad entre los barrios del norte y el 

sur-este. Otra de las características de este crecimiento, sobre todo en las últimas décadas, fue la 

apuesta por el sector terciario y los modelos residenciales de urbanización cerrada (González, 

2017), que de forma indirecta también influyen en el desarrollo y la gestión de la prostitución en 

Madrid. Tras la localización general, en el artículo se estudian las políticas llevadas a cabo al 

respecto en las últimas décadas, vinculadas a la evolución del negocio en la ciudad. 

Posteriormente, el contenido se centra en el estudio de los espacios más representativos, 

                                                        

1 A lo largo del artículo se habla de “mujeres” en prostitución y este se centra en la prostitución femenina, dada la 

citada amplísima superioridad de mujeres en la actividad. 
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analizando su funcionamiento, su relación con el entorno, su evolución y sus vínculos con procesos 

urbanos de interés. 

2. Marco teórico 

La investigación sobre los espacios de prostitución en los estudios urbanos es relativamente 

reciente y limitada (Hubbard, 2000:9). Su principal exponente, el geógrafo Phill Hubbard, reivindica 

esta línea, ya que, según su visión, contribuye a descifrar los complejos procesos de poder y 

resistencia ligados al fenómeno y a la vez a identificar la manera en que las relaciones sociales son 

mediadas y jerarquizadas por el espacio (Hubbard, 2000). Desde su punto de vista, la prostitución 

es habitualmente condenada por los poderes públicos y el entorno social a ocupar espacios 

marginales, ya que muestra identidades sexuales situadas al margen de la moralidad 

heteropatriarcal hegemónica y debería ser naturalizada e integrada en la ciudad como cualquier 

otra actividad laboral (Hubbard, 1997). El geógrafo plantea así casos en los que los espacios 

urbanos de opresión a las prostitutas se convierten en lugares de resistencia frente a la 

dominación estatal (Hubbard et al, 2003). Desde esta perspectiva, compartida por autores como 

Richard Symanski (1981), Gregory John Ashworth et al (1988) y, en España, Julieta Vartabedian 

(2011) en su análisis de la gestión de la prostitución callejera en Barcelona, cabría plantearse la 

búsqueda de ámbitos urbanos más apropiados para el ejercicio de la prostitución que a su vez 

redujese al mínimo los efectos negativos en el entorno. 

Desde otro prisma, autores como Rosa Cobo le otorgan un papel muy distinto a la institución. La 

autora señala en La prostitución en el corazón del capitalismo (2017) que el panorama actual del 

negocio dista mucho de la condición local y casi artesanal que este pudo tener tradicionalmente, ya 

que se trata de una industria multinacional en la que los principales beneficiarios son 

administradores que utilizan a las mujeres como mercancía valiéndose de sus condiciones 

originales de desigualdad. Para Cobo, la prostitución hoy en día no se puede entender sin tres 

sistemas de dominación: el patriarcal, el racial-cultural y el neoliberal. Beatriz Gimeno señala en su 

ensayo La Prostitución (2012) que esta es necesariamente patriarcal, ya que está enfocada a 

mantener la masculinidad tradicional hegemónica al conformar un imaginario cuya aceptación 

social, cultural y legal afecta directamente a la relación sujeto-objeto entre ambos sexos. Para 

Beatriz Ranea, en los países occidentales «el hombre blanco heterosexual ejercita su supremacía 

racial, económica y de género eligiendo y pagando por un determinado estereotipo nacional 

siguiendo preceptos racistas» (Ranea, 2016). Lillian S. Robinson (2006) relata que desde la 

transformación que a partir de 1970 convirtió la prostitución en una gran industria con formas del 

capitalismo global (Cobo, 2017), existe un doble flujo de personas, por un lado, de turistas 

sexuales hacia países del Sur Global y por otro de mujeres jóvenes que, con poco margen de 

elección, emigran para ejercer la prostitución en países más ricos. Transformaciones de este tipo 

afectan a las ciudades, que actúan como punto de encuentro de los flujos socioeconómicos y 

reproducen las desigualdades existentes a escala global (Sassen 2002). Este cambio en el negocio 

a finales del siglo XX en España es descrito en el libro El Proxeneta, de Mabel Lozano (2017), por 

un exempresario de alterne que cuenta cómo a lo largo de los años 90 pasaron de gestionar 

pequeños burdeles a coordinarse con captadores de mujeres en países de todo el mundo que 

multiplicaron la rentabilidad y el volumen del negocio, favoreciendo la proliferación de grandes 

clubs que se integraron sin problemas en ciudades y carreteras del país. Desde estos puntos de 

vista, no sería procedente la concesión de espacios centrales y acondicionados a la prostitución, ya 
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que supondría la legitimación de prácticas socialmente nocivas y el impulso a un negocio que 

vulnera los Derechos Humanos. Sin embargo, la marginalización de sus espacios tampoco 

constituiría una solución. 

Las respuestas urbanas a la prostitución dependen en gran medida de la evolución de un 

debate social muy confrontado dentro del feminismo y extendido entre las mujeres en prostitución, 

los colectivos que las asisten, el mundo académico y la sociedad en general, tanto a nivel nacional 

como internacional. El principal punto de desencuentro es si esta debería ser regulada o abolida y 

en el caso de hacerlo, cómo se debería hacer (De Miguel, 2015; Juliano, 2002). Otros puntos de 

disenso son si debe ser considerado un trabajo o no (AFEMTRAS et al., 2019; APRAMP, 2005) y si 

se trata de una actividad que empodera (Despentes, 2007) o que deshumaniza a la mujer 

(Tiganus, 2017). Frente a la binarización y simplificación de las posiciones, Beatriz Gimeno (2012) 

reclama la necesidad de nuevas perspectivas hacia este fenómeno que permitan el avance hacia 

una mayor justicia social. Es en este enfoque en el que se intenta enmarcar este trabajo, como 

también lo hacen los estudios de Jocelyn Astudillo (2020a), que analiza la distribución de las 

prostitutas y sus tarifas en los distintos espacios de Madrid según su nacionalidad, edad o sexo; o 

Águeda Gómez, especialista en demandantes de prostitución, quien afirma que los asentamientos 

urbanos más individualistas, como los modelos de urbanización cerrada, frente a otros que 

fomentan una mayor interacción comunitaria, favorecen el aumento del consumo de prostitución 

(Sánchez, 2020).  

3. Metodología 

Para la realización de este trabajo, dada la falta de información oficial existente en este campo, se 

ha recurrido a distintos a tipos de fuentes. En primer lugar, ha sido revisada literatura especializada 

en prostitución y en urbanismo en libros y artículos académicos nacionales e internacionales. 

Además, se han consultado numerosos artículos de prensa nacional y local alusivos a la cuestión y 

a los casos concretos de estudio. También se han investigado y analizado las estadísticas 

existentes. Para la ampliación y actualización de la información han sido realizadas 9 entrevistas 

personales a representantes de asociaciones que trabajan con mujeres en prostitución, personal 

académico especializado, asociaciones vecinales y policía. Estos son Ana Estévez (APRAMP, 

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), Begoña Pablos y 

Jocelyn Astudillo (Médicos del Mundo), María José Barahona (autora del libro Tipología de la 

Prostitución Femenina en la Comunidad de Madrid (2002)), Carmen Meneses (autora de 

publicaciones como “Flyers y anuncios de servicios sexuales en Madrid”2 (2017)), Ana Martínez 

(Asociación Vecinal Quintana), Raquel Caro (A.V. Colonia Marconi), Guadalupe Sánchez (A.V. 

Kaskoviejo VK) y José Nieto (Inspector Jefe en la UCRIF, Unidad Central de Redes de Inmigración 

Ilegal y Falsedades Documentales, de la Policía Nacional, encargada de gestionar los asuntos 

relacionados con prostitución en España). Asimismo, se ha rastreado la información sobre los 

espacios en buscadores web y en diversos foros de prostituidores. También se han realizado visitas 

de campo a espacios abiertos como el Polígono de Villaverde, el entorno de la Plaza de la Luna, la 

                                                        

2 La información recopilada para este artículo (más de 220 flyers de publicidad de prostitución) fue cedida por 

Carmen Meneses para esta investigación (Meneses-Falcón et al, 2017). El autor le agradece a Meneses y a las 

demás personas entrevistadas su generosa colaboración. 
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Plaza de Jacinto Benavente y la calle de la Montera; edificios de pisos de citas como Delicias 127; y 

clubs como Whiskería JB, Vive Madrid y Stark. 

4. La prostitución en Madrid en el contexto global 

En Madrid convergen dos flujos internacionales que determinan la realidad de la prostitución en la 

ciudad: el de las ofertantes y el de los demandantes. El primero de ellos (Figura 1), según datos de 

los espacios a los que tiene acceso Médicos del Mundo Madrid3, muestra una procedencia 

mayoritaria de países del Sur Global siendo las principales áreas geográficas de origen 

Latinoamérica y Europa del Este, seguidas del África Subsahariana y el Sur de Europa. Los 

procesos de entrada de las mujeres destinadas a ejercer la prostitución son comúnmente dirigidos 

por organizaciones que varían en estrategias, grados de virulencia y espacios de destino, pero que 

como norma general se sirven de dificultades económicas y desigualdades sociales en las áreas de 

origen.  

 

Figura 1. Nacionalidad de mujeres en prostitución en los distintos espacios de intervención de Médicos 

del Mundo en la Comunidad de Madrid en 2019 sobre un total de 961 mujeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Médicos del Mundo Madrid recogidos en Astudillo (2020a).  

El segundo tránsito es el de los demandantes. España figura en diversos rankings 

internacionales (Deccan Chronicle, 2017) como uno de los destinos principales de turismo sexual 

con ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza como principales atractivos, aunque no existen datos 

específicos sobre la procedencia de los turistas. A esto se debe sumar el elevado número de 

consumidores locales. Los factores que convierten a España en uno de los países con mayor 

demanda de prostitución del mundo son, según Ana Estévez (comunicación personal, 26 de enero 

de 2020) y Begoña Pablos (comunicación personal, 27 de marzo de 2020), el arraigo cultural de la 

prostitución, el marco legal favorecedor, las conexiones del país con el resto de Europa, África y 

Latinoamérica, el buen clima y la apuesta del país por el sector turístico. 

                                                        

3 Los datos son concordantes con los de otras asociaciones como APRAMP (Estévez, 2020) y han sido corroborados 

por el inspector de Policía Nacional José Nieto. El acceso de estas asociaciones a los espacios se encuentra 

limitado por las redes del negocio, por lo que, por ejemplo, la prostitución de mujeres chinas queda al margen de 

este tipo de estadísticas a pesar de constar su importante presencia en pisos y chalets (Madueño, 2016), ya que 

forman parte de estructuras organizativas más cerradas e inaccesibles. 
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2. Los espacios de prostitución en Madrid  

Tipos de espacios y localización actual aproximada 

La prostitución ha estado tradicionalmente arraigada en la ciudad de Madrid. Ejemplo de ello es el 

popular chotis "Pichi", de 1931, que describe la actividad de un proxeneta entre el Portillo de 

Embajadores y Arganzuela. Sin embargo, en las últimas tres décadas según señala M.J. Barahona 

(comunicación personal, 19 de junio de 2020), el negocio ha aumentado considerablemente, 

ubicándose en la actualidad en espacios que abarcan todo el municipio: abiertos como calles, 

plazas y polígonos industriales y cerrados como clubs, apartamentos, chalets y otros ambientes 

más minoritarios como centros de estética, saunas, karaokes o locales de masajes (M. J. 

Barahona, 2020).  

Los criterios que determinan la ubicación de estos espacios son la facilidad de acceso en 

transporte privado o público y la privacidad de los clientes, la elusión de las restricciones de las 

autoridades, la agrupación de la actividad para mejorar la oferta y, en determinados casos, la 

capacidad de control de los proxenetas sobre las mujeres en prostitución. La disposición de éstas 

en los distintos lugares varía según nacionalidad, edad y sexo dependiendo del alcance de las 

organizaciones y obedeciendo a fines comerciales. Según señala Astudillo (2020a) esto es «para 

que el consumidor sepa a qué lugar ir para obtener lo que busca». Se establecen así zonas y 

espacios claramente diferenciados para cada grupo con distintos precios (Estévez, 2020). La 

realidad de cada espacio implica una serie de condiciones que influyen, entre otros factores, en el 

nivel de seguridad de las mujeres en prostitución. Los espacios de mayor vulnerabilidad son los 

exteriores, donde se encuentran expuestas a las condiciones climáticas y a posibles situaciones de 

violencia durante el desplazamiento (Barahona, 2001), aunque, de acuerdo con Barcons (2018), 

es en este medio donde suelen sentirse más libres a la hora de acordar las condiciones y puede 

existir un tipo de vigilancia comunitaria. Los pisos también pueden constituir un lugar de gran 

vulnerabilidad ante la dificultad de acceso de policía y asociaciones, que otorga un mayor grado de 

impunidad a proxenetas y clientes. Para José Nieto (comunicación personal, 30 de junio de 2020) y 

Estévez (2020), cualquier espacio es inseguro cuando se trata de explotación sexual. El impacto de 

la actividad sobre el entorno también varía según el tipo de espacio, con consecuencias más 

negativas en las áreas periféricas de la ciudad, y siendo alrededor de los pisos y los espacios 

exteriores los lugares donde más protestas vecinales se producen (Barahona, 2020). 

Para este trabajo, y a falta de una base estadística previa, se ha realizado con los medios 

disponibles una cartografía aproximada de la extensión y ubicación de la prostitución en el 

municipio de Madrid (Figura2). En ella se muestran los espacios abiertos, la presencia de casas 

particulares de citas4 en los barrios y los clubs de prostitución. Este documento permite visualizar 

de manera general la realidad física del fenómeno en la ciudad. 

                                                        

4 Aunque esta tipología incluye pisos, chalets y otro tipo de unidades residenciales, en este trabajo, por ser los 

primeros los mayoritarios se hace alusión a ella como “pisos de prostitución”. 
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Figura 2. Localización aproximada de los espacios de prostitución en el municipio de Madrid. 
Fuente: Elaboración propia a partir de estudios de publicidad, prensa y foros de demandantes de prostitución, 

entrevistas a asociaciones que trabajan con mujeres en prostitución, personal académico y de policía 

especializados en la materia y visitas de campo. 

Entre los espacios abiertos de prostitución en Madrid encontramos los céntricos, en zonas de 

importante actividad comercial, como las calles Montera, Ballesta, Valverde, Desengaño, Plaza de 

la Luna, Plaza de Jacinto Benavente, etc. (Figura 3) y los periféricos, en áreas de usos en su 

mayoría industriales como el Polígono de Villaverde, el Polígono de Vicálvaro o la Casa de Campo, 

con apenas presencia las áreas de uso fundamentalmente residencial. En este tipo de ámbitos los 

servicios se ofertan en la calle y las relaciones se mantienen en entornos próximos del espacio 

público, dentro o fuera del coche del cliente; en una pensión; o en el domicilio del cliente o de la 

mujer (Barahona, 2001). En los lugares céntricos se suele acudir a pensiones cercanas. Tanto en el 

centro como en la periferia, los proxenetas suelen controlar la actividad rondando las zonas, que 

son habitualmente asignadas a mujeres determinadas con los horarios repartidos (Estévez, 2020). 

En los últimos 20 años la prostitución en espacios exteriores ha disminuido en los lugares céntricos 

como Montera, la Plaza de la Luna, el entorno del Paseo de la Castellana o la zona de Méndez 

Álvaro y ha aumentado en espacios periféricos más marginales como el Polígono de Villaverde, el 

Polígono de Vicálvaro o el entorno de Valdemingómez. De entre los tres tipos de espacios 

principales, los exteriores son los de precio más bajo. La procedencia de las mujeres en ellos es 

mayoritariamente ecuatoriana, rumana y nigeriana (Astudillo, 2020a).  
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Figura 3. Principales espacios abiertos de prostitución en el Centro de Madrid. 

Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones, publicidad, foros, entrevistas y visitas de campo. 

En lo que respecta a los clubs, el mapa sólo recogería una parte del total5 y tampoco abarca los 

numerosos locales situados en las carreteras del área metropolitana de la ciudad más allá del 

municipio. Entre los clubs encontramos tres tipos: las “plazas”, los clubs tradicionales y los bares 

de alterne (Barahona, 2001:75). El primero de ellos consiste en hoteles donde las mujeres residen, 

con un bar en planta baja en el que se encuentran con los consumidores a los que acompañan a 

las habitaciones desde la tarde hasta la mañana. Ellas pagan una tasa diaria por la habitación a los 

controladores, sumada al pago de otros servicios ofrecidos en el hotel como alimentación, 

peluquería o ropa. Las “plazas” se ubican en puntos estratégicos como las cercanías del 

Aeropuerto de Barajas o Mercamadrid, nodos de transporte accesibles en coche y aislados que 

favorecen la privacidad del cliente y evitan la relación de las mujeres con el exterior. El segundo 

tipo son locales con zona de discoteca y reservado de habitaciones en la parte posterior. Los hay 

de diversos tamaños y con un mayor o menor grado de integración en el tejido urbano. En este 

caso, algunas mujeres duermen en el club y otras acuden en su horario de actividad (Pablos, 

2020). El tercer tipo consiste en bares de tamaño pequeño o mediano en el que se establece el 

contacto inicial, pero no la relación (Barahona, 2001:79). En el mapa, aunque los clubs se 

encuentran repartidos sobre todo dentro de la Almendra Central, encontramos varios núcleos de 

concentración en Madrid: la zona de Plaza de España, el barrio Castillejos en Tetuán, y los barrios 

de la Concepción y Quintana. Los precios en los clubs suelen ser considerablemente más altos que 

en otros espacios, y es habitual que la actividad se vincule a eventos como partidos de fútbol o 

fiestas temáticas. Los horarios de apertura varían según el local a lo largo de todo el día, aunque 

son predominantemente nocturnos. Estos espacios son generalmente considerados más seguros 

                                                        

5 Para Begoña Pablos (Médicos del Mundo Madrid) alrededor de 50 clubs reflejados en este mapa constituyen sólo 

una pequeña parte del total. La opacidad del negocio impide una localización más exhaustiva. 
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por las mujeres, cuya procedencia es mayoritariamente colombiana, rumana y dominicana 

(Astudillo, 2020a). El número de clubs se ha visto reducido en las últimas dos décadas efecto de la 

crisis económica de 2008, la presión municipal y el aumento de la prostitución en pisos. 

El tercer gran grupo de espacios de prostitución es el de los pisos. Siguiendo un modelo 

introducido por las redes de origen chino, su número se ha multiplicado en los últimos años 

(Hidalgo, 2017). La asociación APRAMP trabaja actualmente en 257 pisos en Madrid, aunque 

aseguran que debe de haber «miles» (Estévez, 2020). La característica diferencial básica respecto 

a los demás espacios es la invisibilidad. Según Nieto (2020) esta, da vía libre a una serie de 

prácticas ilegales relacionadas con el negocio que allí dejan de ser percibidas como un problema 

de la sociedad. Los distritos que registran mayor presencia son Tetuán, Ciudad Lineal, Arganzuela, 

Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas6 (J. Astudillo, comunicación personal, 3 de abril de 2020; 

Estévez, 2020), aunque existen en todos los barrios (Pablos, 2020). Es resaltable cómo los pisos 

se establecen especialmente en barrios semiperiféricos y de nivel socioeconómico medio-bajo, 

donde los alquileres baratos dan al negocio una mayor rentabilidad (Nieto, 2020), la accesibilidad 

es buena a través de transporte público o privado y el grado de discreción puede ser alto 

(Barahona, 2020). El nivel de dinamismo de estos locales es muy elevado, con aperturas y 

clausuras constantes. La disposición interior, se trate de pisos o de chalets, suele consistir en una 

sala próxima a la entrada principal donde las mujeres reciben a los clientes, y habitaciones 

adyacentes (Madueño, 2016). La calidad, amplitud de espacios y limpieza del inmueble varía 

ampliamente acorde con los precios del servicio ofertado, desde pisos lujosos a muy degradados, 

en los que las habitaciones son comúnmente compartimentadas en estancias mínimas para 

obtener mayor rendimiento (Estévez, 2020). Gran parte de los pisos funcionan durante las 24h y en 

muchos casos, las mujeres duermen en la habitación donde ejercen, estando disponibles a lo largo 

del día (Pablos, 2020). Aunque existen pisos de alquiler para prostitución por cuenta propia, en la 

mayoría de los casos suelen pertenecer a dueños que no están presentes en el apartamento y se 

encargan, por ejemplo, de la publicidad online o a través de flyers, cuyos números de teléfono son 

coincidentes en las diferentes zonas de Madrid (Barahona, 2001:92; A. Martínez, comunicación 

personal, 21 de mayo de 2020). En los apartamentos sí están las controladoras, que se ocupan del 

mantenimiento, de las cuentas y de la organización de las mujeres. La movilidad de estas últimas 

es alta, renovando así con frecuencia el servicio ofertado y dificultando los vínculos afectivos entre 

sí. Los pisos suelen ser el primer destino de mujeres en su llegada a Europa y en ellos pueden 

llegar a pasar varios meses sin apenas contacto con el exterior. Las principales nacionalidades de 

origen son Colombia, R. Dominicana y Paraguay (Astudillo, 2020a). Al tratarse de inmuebles 

privados, el acceso de asociaciones y policía a estos espacios es complicado dada la necesidad de 

una orden judicial. El uso de estos apartamentos y sobre todo la publicidad han suscitado diversos 

movimientos recientes de reacción vecinal. 

Observando la distribución del negocio de la prostitución en Madrid se advierte que, aunque 

abarca toda la extensión del municipio, su presencia es mayor en los barrios de rentas más bajas 

pero fácilmente accesibles, ubicándose principalmente en barrios al sur y al este de la Almendra 

Central. Los espacios abiertos en los últimos años han registrado un desplazamiento desde lugares 

                                                        

6 En el distrito de Puente de Vallecas existen desde hace aproximadamente un año y medio al menos 50 ó 60 pisos 

de prostitución denominados “narcoburdeles” por su vinculación con la venta de droga. Asociaciones vecinales 

como Kaskoviejo VK denuncian la degradación provocada por estos y la falta de atención de las Administraciones al 

respecto (G. Sánchez, comunicación personal, 28 de mayo de 2020). 
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de centralidad hacia otros menos integrados y más marginales situados sobre todo en el sur del 

municipio. Los clubs se distribuyen con una mayor concentración en el interior de la Almendra 

Central. Los pisos, con un incremento reciente que ha aumentado la invisibilidad del negocio, 

abarcan todo el territorio, pero se establecen particularmente en los distritos semiperiféricos del 

sur y el este, coincidentes con los de rentas más bajas (Andrino et al., 2019). 

Políticas locales recientes  

El aumento de la prostitución en Madrid en los años 90, con la saturación de la Casa de Campo y 

Montera y la aparición de espacios como el Polígono de Villaverde, desembocó en una serie de 

políticas específicas destinadas a reducir su presencia en la ciudad, sobre todo entre 2003 y 2011 

con Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía. Con un discurso enfocado en la erradicación de la 

prostitución para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres7, estas tuvieron como eje central el 

Plan Contra la Explotación Sexual de 2004 y se caracterizaron por el aumento del control policial, 

principalmente a demandantes pero también a mujeres en prostitución, conduciendo en muchos 

casos a su deportación (Corbalán, 2012:295); medidas sociales como campañas de sensibilización 

y ayudas a la reinserción laboral, consideradas insuficientes por distintas asociaciones (Verdú, 

2007); y sobre todo, una serie de intervenciones urbanas (Figura 4) que en la práctica se dirigieron 

fundamentalmente a alejar la prostitución de los espacios abiertos (Corbalán, 2012). 

Estas operaciones consistieron en transformaciones del espacio público, restricciones al tráfico, 

instalación de cámaras y puntos de vigilancia y facilitación de inversiones comerciales en 

determinadas zonas (Figura 4). En la zona Centro fue peatonalizada la calle de la Montera en el 

año 2006, donde también se instalaron cámaras y se abrió una comisaría de Policía en 2007. En el 

triángulo entre las calles de Fuencarral, Corredera Baja de San Pablo y Gran Vía se redujo el tráfico 

privado y se fomentaron inversiones como las de la asociación Triball8, que sustituyeron los usos 

dedicados a la prostitución por otro tipo de comercios. Además, se reabrieron puntos de atracción 

al público como el Teatro Lara en 2007 y se inauguró una comisaría en la Plaza de la Luna en 

2010. En la plaza Jacinto Benavente los bancos fueron eliminados y se introdujeron impedimentos 

al asiento en 2009 (Figura 5). En la Casa de Campo se realizaron restricciones progresivas al 

tráfico a partir de 2003, con sanciones a los vehículos detenidos y la implantación de mobiliario 

urbano para impedir el aparcamiento en zonas ajardinadas (Nieto, 2020). En el Parque del Oeste, 

año 2003, se comenzó a cortar el tráfico privado durante la noche y los días festivos. En el entorno 

de la Castellana, en 2005 se multiplicaron los controles de alcoholemia en las áreas con mayor 

índice de prostitución (Corbalán, 2012:216). Por último, en el Polígono de Villaverde se restringió el 

tráfico nocturno a los no residentes en 2005. Durante las siguientes alcaldías la mayoría de estas 

medidas continuaron activas, aunque no se produjeron nuevas acciones tan directas en esta línea. 

                                                        

7 La entonces concejala Ana Botella declaró el 29 de enero de 2004 en referencia al Plan Contra la Explotación 

Sexual: “La sociedad debe asumir que la igualdad entre hombres y mujeres no se conseguirá mientras los hombres 

compren, vendan y exploten a mujeres y menores para prostituirlos” (Agencias, 2004). 
8 La Asociación de Comerciantes TRIBALL a partir de 2008 adquirió 8 prostíbulos y se hizo con la gestión de un gran 

número de locales comerciales para asignarles usos comerciales de otro tipo con la idea de cambiar la imagen del 

entorno y crear un «barrio marca», recibiendo el apoyo del Consistorio y obteniendo rentabilidad (Pérez, 2010).  



Andrés Juste Hernández 

Territorios en Formación | 2020 | N17 | TRABAJO FIN DE MÁSTER – Estudios Urbanos 

 

87 

El resultado de estas iniciativas fue la reducción drástica de la prostitución en espacios como la 

Casa de Campo, el entorno de la Castellana y el Parque del Oeste, así como una disminución 

paulatina del negocio en los espacios abiertos de la zona Centro. Sin embargo, la prostitución no 

sólo no descendió, sino que se desplazó a espacios de mayor marginalidad y vulnerabilidad ante 

organizaciones criminales, como el Polígono de Villaverde o los pisos situados en los barrios 

madrileños de rentas bajas. La ausencia de medidas sociales y normativas de mayor profundidad 

impidió la consecución de los objetivos proclamados inicialmente, pero la prostitución se alejó de 

los espacios públicos centrales de la ciudad. 

Figura 4. Espacios abiertos de Madrid objeto de intervenciones urbanísticas destinadas a reducir o 

erradicar la prostitución entre 2003 y 2011. 

Fuente: Elaboración propia a partir de estudios de prensa y literatura especializada y entrevistas a personal 

académico especializado. 
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Figura 5. La Plaza de Jacinto Benavente antes y después de la reforma en 2009, recuadrados en blanco 

la ausencia de bancos, los impedimentos al asiento en los alcorques y la nueva posición de las mujeres 

en prostitución. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Maps. 

Casos de estudio  

A continuación, se amplía la información sobre las dinámicas espaciales e implicaciones urbanas 

de seis de los espacios de prostitución (dos exteriores, dos zonas de pisos y dos clubs) elegidos por 

su grado de relevancia o de representatividad. 

Calle de la Montera  

En la céntrica calle de la Montera, desde el encuentro con Gran Vía hasta la calle de la Aduana, 

buscan clientes desde hace décadas mujeres que permanecen de pie o sentadas en algún 

escalón, integradas entre los transeúntes y los comercios. Hoy en día son varias decenas las 

mujeres que allí ejercen, sobre todo durante la noche, aunque su número se ha visto reducido a 

raíz de las intervenciones del Ayuntamiento a partir de inicios de los años 2000. Actualmente la 

mayoría de ellas, a las que se les asignan distintas áreas y precios, son de nacionalidad rumana. 

En la calle también se ubican los proxenetas, controlando la actividad desde terrazas y salones de 

juegos. (Estévez, 2020). Los encuentros sexuales se producen en pensiones o pisos particulares 

cercanos, situados en la propia calle Montera y en vías cercanas como Caballero de Gracia, 

Ballesta y Concepción Arenal (Figura 6). Desde asociaciones de vecinos y comerciantes han 

denunciado en varias ocasiones que el negocio deteriora la imagen de la calle y disuade a clientes 

y transeúntes (Sánchez, 2019). Montera se encuentra en un proceso de terciarización con 

recientes cambios de uso residencial a terciario aprobados por el Ayuntamiento. Un ejemplo de ello 

es un nuevo hotel situado en C/Jardines, 2, donde antes se situaba uno de los locales más 

utilizados para el negocio. Estos cambios, apoyados en acciones anteriores como el gran paso de 

cebra de la Red de San Luis, pretenden encaminar a la calle hacia un modelo de eje comercial de 

gran actividad similar al de las vecinas Preciados o El Carmen en el que la prostitución no tenga 

cabida (Sanz, 2019). 
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Figura 6. Espacios de captación de clientes y ejercicio de la prostitución en C/ Montera y su entorno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones, publicidad y foros, entrevistas y visitas de campo. 

Polígono de Villaverde y la Colonia Marconi 

En el Polígono de Villaverde y el entorno de la Colonia Marconi, situados entre el Casco Histórico de 

Villaverde, San Cristóbal de los Ángeles y Getafe, ejercen diariamente la prostitución unas 300 

mujeres. Estas se ubican en distintas áreas según las nacionalidades, entre las que destaca la 

rumana, y también en zonas específicas de mujeres transexuales o drogodependientes (Estévez, 

2020; Astudillo, 2020b). El núcleo principal de actividad es el Polígono El Gato, apenas edificado, 

en el que se ejerce durante las 24 horas, con mayor actividad durante la noche. En las calles se 

produce el encuentro con los clientes, que acuden en su vehículo. El contacto sexual se lleva a 

cabo habitualmente en lugares más o menos ocultos del espacio público, dentro del vehículo o, en 

menor medida, en habitaciones como las del Hotel Enrique, situado en el centro del Polígono. En 

este hotel viven algunas de las mujeres pagando una tasa diaria, y también los proxenetas, que 

controlan la actividad desde el interior o rondando la zona en su vehículo (Pablos, 2020). En el 

entorno de la Colonia Marconi también existe prostitución, aunque desapareció del área residencial 

en los últimos años a raíz de la presión vecinal y con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad 

Ciudadana (R. Caro, comunicación personal, 20 de mayo de 2020; Barroso, 2017). Desde la 

Asociación Vecinal Colonia Marconi denuncian una degradación del entorno, con gran cantidad de 

residuos, criminalidad, inseguridad y falta de inversiones, asociada a la prostitución, e identifican el 

fenómeno con el aislamiento que sufre el barrio, insertado en un polígono industrial rodeado de 

vías de tren y carreteras (Figura 7). El nivel de prostitución creció considerablemente a raíz de las 

acciones que redujeron el negocio en la Casa de Campo. Desde la Asociación denuncian la falta de 

interés de las instituciones en transformar la situación. Recientemente, sólo el exconcejal 

Guillermo Zapata planteó en 2018 medidas como el control mediante cámaras o restricciones al 

tráfico, que no llegaron a ser puestas en marcha. Desde APRAMP denuncian que acciones del 

Ayuntamiento como la concesión de la licencia a un Burger King en el centro del polígono El Gato, 

favorecen el negocio. Para la Asociación, sin embargo, este fue bien recibido. «En nuestro barrio 

cuantos mayores servicios tengamos, mejor… ¿no ves que no tenemos nada?» (Caro, 2020). 
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Figura 7. Prostitución, usos de suelo y aislamiento en el Polígono Industrial de Villaverde. 

Fuente: Elab. propia a partir de IDEM Madrid, publicaciones, publicidad y foros, entrevistas y visitas de campo. 

Pisos en el Barrio de Quintana 

Quintana es uno de los barrios que ha acogido con mayor fuerza el fenómeno de la prostitución en 

pisos. Estos son muy difíciles de ubicar, ya que no existe ningún distintivo exterior, en la publicidad 

no figura la dirección y cambian con frecuencia su ubicación ante las habituales denuncias. Las 

mujeres viven allí junto a las controladoras y ejercen durante las 24 horas en ellos o a domicilio, de 

acuerdo con Ana Martínez, representante de la A. V. de Quintana, quien afirma que los vecinos han 

manifestado reiteradamente molestias por ruidos, residuos y desperfectos en los edificios. Desde 

la Asociación se promovió además una campaña en contra de los flyers de publicidad de 

prostitución en pisos que desembocó en 2017 en la plataforma No Acepto, formada por 

asociaciones de todo Madrid. Según esta, dicho tipo de publicidad atenta contra la dignidad de las 

mujeres y educa en contra de la igualdad. En una recogida de folletos común que duró 5 meses 

acumularon en el barrio hasta 53.000 unidades. Los vecinos denuncian que los niños los 

intercambian en el colegio como si fueran cromos. La Policía, ante las dificultades para investigar el 

origen de esta propaganda ilegal, no ha podido hacer mucho más que impartir charlas al respecto 

en centros educativos (Barroso, 2018). Según Martínez, sólo durante la alcaldía de Manuela 

Carmena esta situación ha recibido atención política, aunque sin grandes efectos prácticos. 

Edificio de Paseo de las Delicias 127 

En el edificio residencial del Paseo de las Delicias 127 (Figura 8), próximo a la bien conectada 

plaza de Legazpi en Arganzuela, cada piso está dedicado a la prostitución en lo que la trabajadora 

de Médicos del Mundo, J. Astudillo (2020b) compara con un «centro comercial como Zara o H&M». 

Con el aspecto exterior de un edificio de viviendas convencional, contiene unos 16 pisos en los que 

mujeres, distribuidas principalmente por su lugar de origen y edad, ejercen entre las 9h y las 22h. 

Los pisos constan de un pasillo y unas 4 habitaciones. El portal, situado entre una agencia 

inmobiliaria y una frutería, suele permanecer abierto y es en los rellanos o en la entrada de los 
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apartamentos donde las mujeres reciben a los clientes, que abonan precios fijados comunes para 

evitar la competencia. Según Astudillo, muchas de estas mujeres dependen de redes de 

explotación sexual y sólo algunas duermen en los pisos, lo que amplía su tasa de pago diario. El 

centro lleva en funcionamiento unos 25 años y desde hace unos 10 años y hasta 2019 contaba 

con una sucursal de similares características en el número 133 de la misma calle (Álvarez, 2019). 

En el Paseo y su entorno se ubican al menos 12 apartamentos más con este uso. La Asociación 

Vecinal de Arganzuela ha registrado quejas de los vecinos sobre ruidos, residuos e imagen (Atitar, 

2017). La Policía ha bloqueado varias veces el edificio, pero este funciona en la actualidad. 

 
Figura 8. Edificio y puerta principal del Paseo de las Delicias, 127. 

Fuente: Elaboración propia 

Clubs Vive Madrid y Whiskería JB 

Vive Madrid es uno de los clubs de prostitución más grandes del municipio. Se sitúa en el barrio de 

Berruguete, en Tetuán, de rentas medias-bajas, pero también cercano a la zona de Cuzco, donde 

existen otros clubs que, como este, tienen precios elevados. Su aforo es de 438 personas y en él 

ejercen más de 50 mujeres (Barahona, 2020). El edificio se encuentra casi exento y está ocupado 

en gran parte por el local, aunque también cuenta con bajos comerciales de otro tipo y viviendas en 

las plantas superiores. El club contiene varias salas de discoteca, escenario, áreas de reservados y 

habitaciones en la parte superior, algunas de ellas con jacuzzi. Abre entre las 17h y las 5,30h y en 

él a menudo se celebran fiestas temáticas que atraen tanto a turistas como locales. Las mujeres 

pagan una cuota al establecimiento para poder encontrarse con los clientes y tienen la opción de 

ejercer en sus instalaciones o en otro lugar. A diferencia de otros casos, ellas no duermen en el 

local sino, en su mayoría, en un edificio cercano (Astudillo, 2020b). El negocio funciona desde 

2004 con licencia de gimnasio y Declaraciones Responsables de Actividad (Ballesteros, 2017). Por 

contraste, la Whiskería JB es uno de los múltiples clubs de tamaño reducido que se encuentran en 

Madrid integrados como locales comerciales en edificios de viviendas (Figura 9). El 

establecimiento, situado en el barrio de Pueblo Nuevo, de rentas medias-bajas, ofrece precios no 

tan elevados y está destinado principalmente a clientes de la zona, al contrario que el resto de 

casos de estudio. Este local tiene justo enfrente otro de características muy similares, y en su 

interior cuenta con una pequeña barra y habitaciones tras ella. En él ejercen la prostitución 6 

mujeres de procedencia latinoamericana que permanecen durante el horario de apertura, también 

nocturno. Una de ellas, colombiana de entre 40 y 50 años, afirma que desempeña esta actividad 

tras haber perdido su empleo como limpiadora durante la crisis de la Covid-19. Con relación a los 

dos clubs se han registrado protestas vecinales. En el primero, mediante una propuesta de cierre 
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del local al Ayuntamiento por ruidos, altercados e imagen, y en el segundo mediante quejas de la 

comunidad de vecinos por el volumen de la música hasta altas horas. 

 

Figura 9. Clubs de prostitución Vive Madrid (Tetuán) y Whiskería JB (Ciudad Lineal). 

Fuente: Elaboración propia 

3.  Conclusiones  

La prostitución se despliega en la ciudad de Madrid de forma extensa y variada. El negocio ocupa 

en toda la amplitud del municipio espacios abiertos y cerrados, centrales y periféricos, más 

privados o más expuestos, más llamativos o más discretos, más naturales o urbanizados, más 

lujosos o degradados, agrupados o solitarios, etc. Cada espacio es elegido y transformado en busca 

de la rentabilidad a partir de lo que la ciudad le ofrece y le permite al negocio en cada lugar. Se 

establecen así puntos siempre accesibles a los consumidores, para los que no sólo se adaptan los 

espacios, sino también los precios, la publicidad, los tipos de personas que ofrecen el servicio, etc.  

La realidad de cada tipo de espacio afecta a las condiciones de quienes lo emplean y habitan, 

es decir, las mujeres en prostitución, los prostituidores y los proxenetas. En lo que respecta a la 

seguridad de las mujeres, los espacios más ocultos y marginales traen consigo más vulnerabilidad, 

dado su mayor grado de dependencia de terceros y la inaccesibilidad de asociaciones y policía a 

ellos. En este tipo de espacios también aumenta la ocultación de cara a la sociedad de los 

problemas y actividades ilegales asociados al negocio. Del mismo modo, los efectos de la actividad 

sobre el entorno son distintos dependiendo de cada lugar. El impacto de la prostitución es mayor y 

más negativo en los espacios de mayor marginalidad, ya que generalmente cuentan con menos 

recursos y son menos atendidos que los espacios de centralidad, como se observa en los ejemplos 

de Montera y Villaverde. 

En el municipio de Madrid ha existido en las últimas dos décadas una tendencia a la 

marginalización de los espacios de prostitución. Tras la globalización del negocio a finales del siglo 

XX y el crecimiento de este en la ciudad, el Ayuntamiento abanderó a partir de 2003 un discurso 

teóricamente enfocado a acabar con la prostitución y la trata. Las políticas llevadas a cabo, sin 

embargo, no abordaron este fenómeno con la profundidad que el fin precisaba. Se centraron casi 

exclusivamente en el control policial y sobre todo en una serie de estrategias urbanísticas 

destinadas a alejar la actividad de espacios abiertos centrales de la ciudad como Montera, el 
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entorno de la plaza de la Luna, la plaza de Jacinto Benavente, la Casa de Campo, el Parque del 

Oeste o el Paseo de la Castellana. El resultado fue el desplazamiento total o parcial de la actividad 

hacia otros espacios abiertos del sur del municipio como el Polígono de Villaverde, y a pisos de 

prostitución en zonas de rentas medias-bajas como Ventas, Tetuán, Arganzuela, Vallecas o Usera. 

Es decir, la prostitución, lejos de desaparecer, se alejó de los espacios más centrales, visibles y 

ubicados en barrios de rentas altas para pasar a otros más ocultos, de mayor marginalidad y 

ubicados en barrios de rentas más bajas. 

La prostitución, tal y como sugería Phil Hubbard, es un fenómeno estrechamente vinculado a la 

ciudad. Como hemos visto en el municipio de Madrid, esta tiene la capacidad de transformar áreas 

enteras de la ciudad y, en el sentido inverso, también es posible alterar su situación a través de 

intervenciones de carácter estrictamente urbanístico. El fenómeno de la prostitución es también 

complejo y lleno de aristas. Se trata de un negocio en el que operan fuertes mecanismos de 

desigualdad económica, de género y racial-cultural, pero del que también dependen muchas 

personas en su vida diaria. Para la realización de cambios que condujesen a una situación de 

mayor justicia social no bastaría con estrategias de tipo urbanístico, sino que sería necesario un 

planteamiento holístico en el que se desarrollasen iniciativas legales, sociales y educativas con la 

profundidad y el tiempo suficiente para realizar la transformación. 
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