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LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LAS POLÍTICAS  

DE LUCHA CONTRA LA TRATA EN ESPAÑA Y EUROPA 

1) Introducción:  

El Protocolo de Palermo: las tres P y el nacimiento de las políticas 

públicas contra la trata 

“Para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, […], se requiere un 

enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que 

incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger 

a las víctimas[…]”1 

No será hasta el año 2000 que encontremos a nivel mundial una regulación 

internacional específica en materia de trata de seres humanos a raíz de la Convención2 

de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus protocolos, 

y más concretamente el anexo II a dicha convención, el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, más 

conocido como Protocolo de Palermo. 

La trata de seres humanos, históricamente hablando, está vinculada a la esclavitud, al 

comercio esclavista y al tráfico ilegal de personas. La esclavitud es tan antigua como lo 

son las primeras civilizaciones, de hecho  se conocen documentos históricos que datan 

de la antigua Mesopotamia. Sin embargo, la aproximación jurídica internacional al 

respecto es más reciente. No entraremos aquí hablar del primer intento que en el siglo 

XVI tuvo lugar a raíz de la controversia surgida en el uso de nativos americanos en 

situaciones de trabajo próximas a la esclavitud, si no que nos dirigiremos a finales del 

siglo XIX. 

                                                           
1 Preámbulo del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional ratificado por España el 21 de febrero de 2002 (BOE de 11/12/2003), cuya 
entrada en vigor se produjo el 25 de diciembre de 2003. 
2
 Resolución 55/25 de Naciones Unidas 
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Pese a que ya en 1890 el Acta de Bruselas contenía medidas para controlar y prevenir 

la trata de esclavos, serán las campañas abolicionistas de finales del siglo XIX, dirigidas 

por Josephine Butler las primeras en calificar la situación de mujeres y niñas 

prostituidas como un problema social vinculado a los derechos humanos y civiles. 

A partir de este momento, la trata de blancas, término utilizado como sinónimo de la 

trata sexual de mujeres, comienza a afrontarse desde una perspectiva de interés 

público dando pie a la celebración en 1899 del primer Congreso Internacional para la 

represión de la trata de blancas en París. Solo cinco años después en París, el 18 de 

mayo de 1904, durante el III Congreso se adopta el primer instrumento internacional 

para combatir la trata, el Acuerdo Internacional para la represión de la trata de 

blancas3. 

A este instrumento siguieron otros como el Convenio internacional del 4 de mayo de 

1910 para la represión de la trata de blancas, modificados por el Protocolo aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948; el 

Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de la trata de 

mujeres y niños y el Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión 

de la trata de mujeres mayores de edad, modificados por el Protocolo aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947; o el Convenio para 

la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Lake 

Success, Nueva York, 21 de marzo de 1950).  

Estos acuerdos, todos ellos ratificados por España, se han caracterizado por el 

establecimiento de medidas dirigidas a combatir las situaciones de explotación y la 

esclavitud de personas, en especial de mujeres, niños y niñas; creando un vínculo que 

asimila prostitución con trata de personas y que ha determinado en gran medida las 

                                                           
3 Hacia un estatuto de protección para las víctimas de trata y las actuales formas de explotación de 

personas (Propuesta de lege ferenda), Tesis Doctoral de María José Castaño Reyero, Madrid, 2014. 

 



La explotación sexual y las políticas de lucha contra la trata de 
seres humanos en España y Europa. 

 
 

 3 

 

políticas que en los distintos Estados se han diseñado a este respecto y que, en 

muchos casos y durante muchos años, no han contemplado otras posibles formas de 

explotación más allá de la sexual 

Volviendo al Protocolo de Palermo, su importancia radica en que constituye el punto 

de partida en la definición de las políticas públicas puestas en marcha a partir del 

año 2000 en relación con la lucha contra el fenómeno, al establecer una definición 

consensuada internacionalmente de la trata de seres humanos: “La captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o a 

concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como 

mínimo,  la explotación  en  la  prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 

los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extirpación de órganos”4.  

Además, el Protocolo de Palermo, partiendo de que la trata de personas constituye 

una violación de los derechos humanos, demanda un compromiso de actuación 

centrado en las personas, dando prioridad a un enfoque de protección y promoción de 

los derechos de las víctimas frente a otros objetivos. Es lo que tradicionalmente, y 

desde el año, se ha venido conociendo como la política de las 3 P: protección, 

persecución y prevención.  

Siguiendo con la labor iniciada en el año 2000 con el Protocolo de Palermo, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2010 el Plan de Acción Mundial 

de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas (Resolución 64/293), que 

                                                           
4
 Artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional 
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indica “la necesidad de elaborar un plan de acción mundial contra la trata de personas 

que: 

a) Promueva la ratificación universal de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así 

como otros instrumentos internacionales pertinentes que se refieren a la trata 

de personas, y refuerce la aplicación de los instrumentos existentes contra la 

trata de personas. 

b) Ayude a los Estados Miembros a reforzar sus compromisos políticos y 

obligaciones jurídicas de prevenir la trata de personas y luchar contra ella. 

c) Promueva respuestas amplias, coordinadas y sistemáticas en los planos 

nacional, regional e internacional, para luchar contra la trata de personas. 

d) Promueva un enfoque basado en los derechos humanos y que tenga en cuenta 

el género y la edad al hacer frente a todos los factores que contribuyen a que 

las personas sean vulnerables a la trata y fortalecer la respuesta de la justicia 

penal, lo cual es necesario para prevenir la trata de personas, proteger a sus 

víctimas y procesar a sus autores. 

e) Conciencie al sistema de las Naciones Unidas y también a los Estados y demás 

interesados, como el sector privado, la sociedad civil y los medios de 

comunicación internacionales y nacionales, así como a la población en general. 

f) Promueva la cooperación y la coordinación entre todos los interesados 

pertinentes, incluidos los Estados Miembros, las organizaciones 

internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, así 

como entre las diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas, teniendo 

en cuenta las mejores prácticas existentes y las enseñanzas obtenidas. 

Además de lo anterior, este Plan establece el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 

de contribuciones voluntarias para las víctimas de la trata de personas, especialmente 

mujeres, niñas y niños, solicitando al Secretario General que tome todas las medidas 
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necesarias para un funcionamiento eficaz y reconociendo las contribuciones que se 

realizan a otras fuentes de financiación que sustentan los esfuerzos por combatir la 

trata de personas. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos del mencionado Plan de Acción 

Mundial, el 8 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la Resolución 68/108, sobre la “Mejora de la coordinación de esfuerzos contra 

la trata de personas”, poniendo de manifiesto la importancia de la cooperación para 

construir un partenariado global contra la trata de personas, que garantice la 

prevención y lucha contra la trata de personas y otras formas contemporáneas de 

esclavitud, así como la protección de las víctimas desde una perspectiva integral y 

coordinada a nivel regional, nacional e internacional, que implique a los Estados, las 

organizaciones inter- gubernamentales y las no gubernamentales”. 

Esta última dimensión, ligada a la cooperación y coordinación interinstitucional y 

multidisciplinar es lo que se ha venido conociendo como la cuarta P, tal y como 

veremos más adelante. 
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2) Europa ante la encrucijada de la trata. 

Como acabamos de mencionar, a nivel internacional, y por ende europeo, el Protocolo 

de Palermo supone el pistoletazo de salida para el desarrollo de una regulación 

específica en materia de trata de seres humanos (TSH) que ha dado pie a distintas 

políticas a nivel europeo y nacional con la finalidad de implementar aquellas medidas a 

las que obligan los tratados y convenios internacionales. 

La Unión Europea dio un primer paso en el año 2002 con la aprobación de la Decisión 

Marco 2002/629/JAI del Consejo de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra la 

trata de seres humanos, este instrumento por primera vez trata de armonizar la 

legislación Europea y se centró casi en exclusiva en la tipificación del delito y la 

responsabilidad penal, dedicando un solo artículo, el séptimo, a la protección y 

asistencia a las víctimas centrándose específicamente en menores y sólo de manera 

superficial. 

Habrá que esperar hasta 2005 para encontrar un primer documento dentro del ámbito 

territorial europeo que desarrolle adecuadamente, y en consonancia con las líneas 

marcadas por el Protocolo de Palermo, el marco conceptual de la lucha contra la TSH y 

la asistencia y protección a las víctimas 

2.1. El convenio de Varsovia 

El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos5 (en 

adelante, Convenio de Varsovia), ratificado por España el 2 de abril de 2009 (BOE de10 

de octubre de 2009), que entró en vigor el 1 de febrero de 2008, considera el 

Protocolo de Palermo el punto de partida de la acción contra la trata a nivel 

internacional, incorporando la definición de “trata de seres humanos” recogida en el 

mismo y que, como ya hemos mencionado, goza de consenso internacional. 

                                                           
5 Convenio del Consejo de Europa número 197, de 3 de mayo de 2005, sobre la lucha contra la trata de 
seres humanos, ratificado por España el 2 de abril de 2009 (BOE de10 de octubre de 2009), que entró en 
vigor el 1 de febrero de 2008. 
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De acuerdo con la Informe explicativo de este Convenio6, el valor añadido de la 

regulación que introduce radica, entre otros, en los siguientes aspectos: 

 La consideración de la trata de seres humanos como una violación de los 

derechos humanos, que atenta contra la dignidad y la integridad de las 

personas, por lo que el respeto a los derechos de las víctimas y su protección 

son sus objetivos primordiales. Esto ha facilitado el   diseño   de   una   

estrategia   integral   y multidisciplinar, que garantiza la eficacia práctica de las 

medidas de protección y asistencia a las víctimas y toma en consideración sus 

necesidades específicas, especialmente en relación con el sexo y la edad de las 

mismas. Pero por encima de todo, ha puesto a la víctima en el centro de todo 

el proceso, ya estemos hablando de la persecución del delito, su prevención o 

la protección de dichas víctimas. 

 Reconoce todas las finalidades de la trata así como a todas sus víctimas, con 

independencia de su sexo y edad, pero reconociendo que la dimensión de 

género del fenómeno es una variable crucial para aplicar políticas eficaces. 

Igualmente reconoce su dimensión internacional, pero no por ello se deja de 

poner el acento en la trata nacional y en aquella no ligada a la criminalidad 

organizada trasnacional. 

 Destaca la importancia que el Convenio otorga a la cooperación para conseguir 

la eficacia en la lucha contra la trata de seres humanos, tanto en el ámbito  

nacional, implicando a todos los agentes públicos y privados y a la sociedad 

civil, como en el plano internacional. 

 En este contexto, otro aspecto novedoso, que aporta un avance importante en 

la lucha contra la trata, lo constituye la creación de un mecanismo  

independiente e imparcial de seguimiento de la aplicación del convenio, 

creado en el Capítulo VII (arts. 36 y siguientes), por el que se establece la 

                                                           
6
 Explanatory Report on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 

Beings. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
00d3812  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3812
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3812
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formación de un Grupo expertos en la lucha contra la trata de seres humanos 

(GRETA) y el Comité de las Partes7. 

GRETA8 está compuesto por 15 expertos/as independientes e imparciales elegidos por 

su reconocido prestigio y competencia en temas de derechos humanos, asistencia y 

protección a víctimas y su lucha contra la trata o por su experiencia profesional en 

otros campos que cubre el Convenio. Su tarea consiste en evaluar el cumplimiento del 

convenio por parte de los Estados. 

Para ello, se remite a cada país un cuestionario detallado que los Estados están 

obligados a cumplimentar, colaborando y facilitando toda la información solicitada. 

Otra importante fuente de información es el contacto que mantiene con las 

organizaciones de la sociedad Civil. 

Para completar los cuestionarios se llevan a cabo visitas al país que está evaluando9. 

Durante esta visita se realizan entrevistas con todos los actores involucrados, 

incluyendo la sociedad civil. 

Finalmente GRETA presenta un informe de evaluación que contiene un análisis de la 

situación de cada país en relación con lo establecido en el Convenio de Varsovia y con 

las acciones que se han llevado a cabo para combatir el problema de la trata  y 

sugerencias de cara a fortalecer la implementación del Convenio y cómo afrontar los 

problemas que se hayan identificado. Se redactan con ánimo de cooperación y con la 

intención de apoyar a los Estados en los esfuerzos que llevan a cabo. 

                                                           
7
 Capítulo VII Mecanismo de seguimiento (arts. 36 y siguientes), del Convenio del Consejo de Europa 

número 197, de 3 de mayo de 2005, sobre la lucha contra la trata de seres humanos. 
8
 Información extraída del Informe sobre la implementación por parte de España del Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 27 de septiembre de 2013. 
9
 En el caso de España una delegación cursó una visita oficial del 15 al 19 de Octubre de 2012, estando 

previsto que entre los meses de enero y marzo de 2017 se lleve a cabo una nueva visita en el marco del 
segundo ciclo de supervisión a los países signatarios del Convenio. 
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Transcurrido este plazo el informe y las conclusiones de GRETA así como los 

comentarios realizados por las autoridades nacionales se hacen públicos y se envían al 

Comité de las Partes. 

Este Comité es el segundo pilar del sistema de supervisión. Está compuesto por 

representantes del Comité de Ministros de los Estados parte del convenio y 

representantes de los Estados que no son parte del Consejo de Europa. Sobre la base 

de los informes de GRETA el Comité de las Partes puede adoptar recomendaciones 

dirigidas a cualquiera de los Estados con relación a las medidas que deban adoptar 

para poner en práctica las conclusiones de GRETA. 

2.2. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y a la protección de las víctimas. 

A parte del Convenio de Varsovia, y centrándonos en el ámbito de la Unión Europea, 

encontramos la principal herramienta jurídica de carácter vinculante para España, la 

Directiva 2011/36/UE, del 5 de abril de 2011 del Parlamento y del Consejo, relativa a 

la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las 

víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, que 

aborda la lucha contra la trata desde un enfoque de promoción de los derechos 

humanos, que amplía las formas de explotación recogidas por la Decisión Marco de  

2002 y complementa algunas de las previsiones del Convenio del Consejo de Europa, 

recogiendo la importancia del abordaje de la trata de seres humanos desde una 

perspectiva  de  género  y  centrando  la  regulación  en  la  mejora  de  la  protección  y 

asistencia de las víctimas en la práctica, siguiendo la tendencia marcada en el ámbito 

internacional por el Protocolo de Palermo y por el Convenio del Consejo de Europa. 

Y es que el Convenio de Varsovia es clave para entender el enfoque de la Directiva que 

se focaliza en la víctima y los derechos humanos. En este sentido y previo a la 

Directiva, ya en 2005 se presentó el Plan de la Unión Europea sobre mejores prácticas, 
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normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla10, 

verdadero precursor de los trabajos que condujeron a la aprobación de la Directiva de 

2011 en la búsqueda de un instrumento de la UE vinculante que, como bien se recoge 

en los principios generales del Plan; reconozca “que es indispensable velar por que se 

respeten los derechos humanos de las víctimas de la trata de seres humanos en todas las 

etapas del proceso”11. 

Estos principios generales recogen además otras líneas básicas que se seguirán en la Directiva 

como son: necesidad de mejorar la tipificación, atención prioritaria a los menores de edad, la 

prevención como factor determinante en la lucha contra la trata, la cooperación internacional, 

la dimensión de género y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. 

Para entender la importancia de la Directiva debemos partir del hecho de que este 

instrumento es el primer texto vinculante dentro de la UE en materia de trata de seres 

humanos. De hecho los Estados estaban obligados a realizar y comunicar su completa 

trasposición no más tarde del 6 de abril de 2013 

A día de hoy, con la excepción de Alemania, todos los países de la UE han comunicado dicha 

trasposición, por lo que se entiende que sus ordenamientos jurídicos se han adaptado de 

forma que contemplen todos y cada uno de los presupuestos recogidos en su texto. Nos 

encontramos pues, tal y como ha reconocido en numerosas ocasiones la Coordinadora contra 

la trata de la UE, Myria Vassiliadou, en la fase de implementación del mismo, en el momento 

de poner en práctica todas aquella regulaciones introducidas para cumplir con las obligaciones 

impuestas en materia de trata. 

La Directiva tiene una perspectiva holística en el abordaje de trata. En tal sentido, se 

indica entre los considerandos de la norma, del mismo modo a como lo hiciera la 

propuesta de Directiva, que constituye una grave violación de los derechos humanos 

cuya evitación y combate ha devenido una prioridad para la Unión y los Estados 

miembros. Partiendo de tal constatación, identifica el enfoque adoptado por la 

                                                           
10

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al14168  
11

 Principios generales por los que se regula la aplicación del Plan de acción de la Unión Europea sobre 
mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al14168
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Directiva como integrado y global, así como basado en los derechos humanos. Tal 

enfoque integral conduce a que ya entre los considerandos de la Directiva se 

identifique la adopción de un abordaje que toma como eje la política de las 3P que, 

como ya se ha mencionado, había adoptado el Protocolo de Palermo, incidiendo no 

solamente en la persecución de los tratantes, sino también en la prevención y la 

protección a las víctimas. A tales ámbitos de aplicabilidad de la Directiva se añade, 

como cuarto ámbito el de cooperación. En este sentido, en los considerandos de la 

Directiva se efectúa tanto referencia a la necesidad de cooperación entre las 

autoridades policiales de los distintos países para reforzar la lucha contra la trata de 

seres humanos, cuanto a la necesidad de fomentar la colaboración de los Estados con 

las organizaciones de la sociedad civil12, como finalmente en relación con el necesario 

fomento a la coordinación entre las organizaciones internacionales con competencias 

en relación con la acción contra la trata de seres humanos, con el fin de evitar la 

duplicación de trabajos.  

Un aspecto importante es la regulación de las condiciones de permanencia de las 

víctimas de la trata en el territorio de la Unión debiendo considerarse de aplicación lo 

dispuesto en la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 

expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean 

víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la 

inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes. La referida norma 

no cumple con los estándares de protección a las víctimas de la trata que se asumen 

desde posiciones victimocéntricas, puesto que la absoluta orientación del período de 

reflexión a favorecer la colaboración con la administración de justicia podría provocar 

situaciones de desprotección a las víctimas, lo mismo que la limitación en la concesión 

del ulterior permiso especial de residencia a los supuestos en que la víctima colabore 

con la administración de justicia. 

                                                           
12 Así se dispone en los considerandos  5 y  6 de la Directiva, que no se contenían en el texto de la 
propuesta. 



La explotación sexual y las políticas de lucha contra la trata de 
seres humanos en España y Europa. 

 
 

 12 

 

No obstante este punto ha sido soslayado por muchos países que han ido más allá de 

esta Directiva incorporando a los ordenamientos jurídicos la posibilidad de conceder el 

permiso de residencia no solo a víctimas extranjeras de trata que colaboren con la 

justicia, sino también a aquellas que debido a sus especiales circunstancias personales 

sean acreedoras de ello, cumpliendo con ello con las previsiones de la Directiva 

2011/36 en este sentido13. 

Centrándonos en el articulado la Directiva debemos destacar que en  su  Preámbulo,  

la  Directiva  2011/36/UE  establece  que  la  trata de seres  humanos  se considera uno 

de los delitos más graves a nivel mundial, se la conceptúa como una grave violación de 

los derechos humanos, una forma de moderna esclavitud y una actividad 

extremadamente lucrativa para la delincuencia organizada. Partiendo de esta 

consideración, se anuncia el abordaje de la denominada política de las 3P. Esto es, 

prevención, protección de las víctimas de persecución o procesamiento de los 

infractores. Siguiendo con este enfoque global 

Debe señalarse también que la estructura recuerda en muchos aspectos a la del 

Convenio de Varsovia. Sin  embargo, como se establece en el artículo 1 de la Directiva  

2011/36/UE, su objetivo es el establecimiento de normas mínimas relativas a la 

definición de las infracciones penales y las sanciones en el ámbito de la trata de seres 

humanos, aun cuando también busca mejorar la prevención del delito así como la 

protección de las víctimas. 

Así la Directiva dota de mayor relevancia a las disposiciones adoptadas en materia de 

persecución del delito, al situarlas en primer lugar y presentar una escala más precisa 

de penas adaptada a la gravedad de las infracciones (art. 4). En este sentido, 

establecen también una norma competencia jurisdiccional más amplia y vinculante, 

                                                           
13 Artículo 11.3 de la Directiva 2011/36/UE Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que la asistencia y el apoyo a la víctima no se supediten a la voluntad de esta de 
cooperar en la investigación penal, la instrucción o el juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2004/81/CE o en normas nacionales similares. 
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que obliga a los Estados miembros a enjuiciar a sus ciudadanos y residentes habituales 

responsables de un delito de trata cometido fuera del territorio de la UE (art. 10). 

Respecto a la protección y la asistencia de las víctimas14, la Directiva contempla 

medidas de protección especiales para las víctimas infantiles (arts. 13 a 15) así como 

un mayor nivel de asistencia a las víctimas, en especial en relación con el tratamiento 

médico (art. 11). Asimismo, la Directiva 2011/36/UE prevé un alcance más amplio de la 

disposición relativa a la no imposición de penas a las víctimas por su implicación en 

actividades delictivas, con independencia de los medios ilícitos empleados por las 

personas implicadas en la trata de seres humanos (art. 8). En cualquier caso, la 

asistencia y apoyo a las víctimas previstos en la Directiva sobre trata, entre las que se 

encuentran la concesión de un período de reflexión y recuperación con arreglo a la 

Directiva 2004/81/CE,314 no se supedita a la voluntad de esta de cooperar en la 

investigación penal, la instrucción o en el juicio (art. 11). 

Finalmente,  la  Directiva  también  incluye,  al  igual  que  el  Convenio  de  Varsovia,  la 

coordinación entre Estados a través de la figura del Coordinador de la Unión Europea 

para la lucha contra la trata (art. 20). 

En todo caso, las ventajas de la Directiva de TSH sobre el Convenio de Varsovia son las 

condiciones  más  restrictivas  impuestas por el ordenamiento jurídico de  la  Unión  

Europea, concretamente en relación a su incorporación al derecho nacional (art. 21) 

así como la supervisión de su implementación a través de informes de la Comisión (art. 

23) y del nombramiento de ponentes nacionales o mecanismos equivalentes (art. 19). 

2.3. Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata 

de personas (2012-2016) 

Precisamente,  con  la  finalidad  de  apoyar  la  transposición  y  aplicación  de  la  

Directiva 2011/36/UE surge la "Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de 

                                                           
14

 Artículos 11 a 17 
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personas (2012-2016)".  Con esta estrategia, la Comisión Europea tiene por objeto la 

elaboración de una política multidisciplinar y coherente para luchar contra la trata con 

la ayuda de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil en la UE 

y en los terceros países.  

La Comisión entiende que son Estados miembros son los principales responsables de la 

lucha contra la trata de seres humanos, siendo el objetivo de la Estrategia mostrar de 

qué manera la propia Comisión puede apoyar sus esfuerzos. 

La estrategia, como es bien sabido, se articula en torno a las 5 prioridades siguientes 

que a su vez se desarrollan en 21 acciones concretas: 

A. Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres humanos.  

B. Reforzar la prevención de la trata de seres humanos. 

C. Perseguir más activamente a los tratantes. 

D. Mejorar la coordinación y cooperación entre los principales interesados y la 

coherencia de las políticas. 

E. Conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas tendencias relacionadas 

con todas las formas de trata de seres humanos. 

Son precisamente estas cinco prioridades las que han inspirado la estructura de todos 

los planes y estrategias nacionales y europeas posteriores, y ahí radica precisamente 

su importancia y valor añadido como guía e instrumento de apoyo a los países 

europeos. 

Dada la importancia que tiene la Estrategia, y ante su inminente renovación a lo largo 

del presente año, les adelantaré algunas de las principales líneas de acción que se 

dibujan en la Unión Europea de cara a su elaboración: 

 Las cinco prioridades actuales deben recibir un desarrollo suplementario en la 

próxima estrategia,. No puede ser de otra manera, toda vez que las estrategias 
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coinciden plenamente con la política de las 3P, a las que se añade la conocida 

como la cuarta P, identificada como coordinación y cooperación a todos los 

niveles; y finalmente la dimensión de conocimiento del fenómeno. 

 Focalizar las acciones dirigidas a la prevención, especialmente a la reducción 

de la demanda. Demanda que se va a configurar en la nueva estrategia como 

un eje esencial de cara a afrontar el fenómeno, partiendo para ello de un 

enfoque ampliado de la demanda que afecta no sólo a la persona que solicita 

los servicios, sino a todos los eslabones productivos que participan en la cadena 

de suministro de bienes y servicios. 

 Incrementar la concienciación a nivel nacional y europeo contando para ello 

con el compromiso del sector privado 

 Armonizar la recogida de datos estadísticos al objeto de poder contar con 

datos de calidad comparables y fiables que permitan definir una imagen del 

fenómeno en toda Europa 

 Incrementar la persecución del delito, al objeto de invertir la tendencia que se 

viene observando en los últimos años de reducción del número de casos 

judicializados y de las condenas de tratantes. 

 Mejorar en todos los niveles las investigaciones financieras con una triple 

finalidad: 

o Conseguir reducir el beneficio de los grupos de crimen organizado 

dedicados a la trata hasta hacer que el negocio sea poco atractivo para 

ellos. 

o Incrementar las incautaciones de bienes que puedan por un lado 

repercutir en la compensación a las víctimas, y en otro a la lucha contra 

el fenómeno y la asistencia a las víctimas. 

o Contar con un elemento probatorio alternativo a la declaración 

testimonial de las víctimas 

 Mayor cooperación y coordinación, a nivel nacional e internacional y con un 

marcado carácter multidisciplinar 
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 Internet como elemento clave que favorece la trata, pero a la vez como 

elemento clave para su persecución y para desalentar la demanda.  

 Poner el acento en las nuevas tendencias de la trata: mendicidad, matrimonios 

falsos, comisión de delitos 

 Menores y personas discapacitadas deben recibir una mayor atención en la 

nueva estrategia.  

 Mejorar las medidas asistenciales y de protección de las víctimas para lograr 

una atención personalizada y de calidad que incluya a todas las víctimas, con 

independencia de su sexo, edad, y tipo de explotación. En este sentido uno de 

los objetivos de la estrategia debería ser lograr una atención diferenciada en 

todos los ámbitos de la trata, cubriendo la laguna existente a la protección a los 

hombres víctimas de cualquier tipología de la trata 

 Especial atención a los grupos vulnerables, entendiendo por tales las minorías 

étnicas y los estratos más desfavorecidos y empobrecidos de la sociedad 

 Mejorar las herramientas de identificación de víctimas, ya que la Comisión 

Europea y diversos estudios a nivel internacional cifran en solo un 20% el 

número de víctimas que los Estados de la UE están siendo capaces de 

identificar de manera oficial. 

 Analizar los vínculos entre la trata y la inmigración irregular, especialmente 

ahora que el tema migratorio ha entrado de lleno en la agenda europea de la 

mano de los refugiados y solicitantes de asilo. 

 Fomentar una formación coordinada de especialistas. Una formación en todos 

los niveles y para todos los actores implicados15 

                                                           
15 Agentes de policía, guardias de fronteras, funcionarios de inmigración y asilo, fiscales, magistrados y 
abogados, funcionarios judiciales, inspectores de vivienda, trabajo, sanidad, asuntos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de los ámbitos social y juvenil, organizaciones de 
consumidores, sindicatos, organizaciones de empresarios, agencias de trabajo temporal, agencias de 
contratación y personal consular y diplomático, así como aquellos que resultan más difíciles de alcanzar, 
tales como los tutores legales y los representantes legales, y los servicios de apoyo a los menores y a las 
víctimas. Los voluntarios y las personas que trabajan en situaciones de conflicto también podrían 
intervenir. 
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 Fomentar la claridad conceptual mediante guías y manuales adecuados. NO se 

trata de elaborar más manuales, sino de compilarlos y buscar la concreción 

conceptual unificando a nivel europeo términos y categorizaciones. 

 

2.4. Europol y la punta de lanza contra la trata de seres humanos 

Si hay que mencionar expresamente algún proyecto que a nivel de la Unión Europea 

haya resultado especialmente innovador y exitoso ese sería el Proyecto EMPACT de 

Europol dentro del ámbito de la Unión Europea, y más concretamente de Europol, se 

incardina la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales 

(European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats-EMPACT). 

Esta plataforma supone uno de los cuatro elementos básicos de lo que se denomina 

Ciclo Político de la Unión Europea (EU Policy Cicle) que se inició en 2011 con un ciclo 

de dos años (2011-2013) y que continúa con un ciclo largo de 4 años (2014-2017). 

Para comprender en toda su extensión el significado de EMPACT es necesario conocer 

todo el ciclo político. El mismo se inicia con la elaboración del Informe de valoración 

sobre la amenaza de la criminalidad organizada y de carácter grave (Serious and 

Organised Crime Threat Assessment-SOCTA). Este informe es elaborado de manera 

bianual por Europol analizando las tendencias y patrones de los datos de criminalidad 

que facilitan los distintos países. Pero además, tiene en cuenta todos aquellos factores 

que puedan influir en la criminalidad durante la duración del ciclo político 

correspondiente. De este modo se convierte en la base para diseñar las prioridades de 

la UE en la lucha contra el crimen organizado y grave. 

Sobre la base de este informe y de las prioridades que en su momento establece se 

preparan, durante al año anterior al inicio de cada ciclo político, los Planes de Acción 

Estratégica Multianuales (Multi-Annual Strategic Action Plans-MASP). En ellos, los 

Estados Miembros y organismos europeos definen, para cada una de las prioridades 
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establecidas en el SOCTA, los objetivos estratégicos que estarán en vigor durante el 

ciclo político correspondiente (actualmente el 2014-2017).  

Una vez fijados los objetivos estratégicos de cada prioridad en la lucha contra la 

criminalidad organizada y grave, se establecen tantos proyectos o plataformas 

EMPACT como prioridades se hayan fijado. Estos EMPACT se configuran de manera 

que coordinan las acciones que se desarrollan por los Estados Miembros y las 

organizaciones de la UE para atacar las amenazas previamente identificadas. Serán los 

propios EMPACTs los encargados de diseñar planes operativos específicos de carácter 

anual (Operational Action Plans-OAP) para cumplir con los objetivos estratégicos de 

cada prioridad. Dicho diseño se lleva a cabo de manera anual en el último trimestre del 

año. 

Ligado a cada plataforma se encuentra ubicado un fichero analítico de trabajo 

(Analysis work file-AWF) donde los Estados introducen toda aquella información que 

consideran relevante de cara a sus investigaciones (casos y contribuciones) siendo 

gestionados desde los puntos focales (focal point) habilitados al efecto y que para la 

trata de seres humanos se denomina Phoenix. 

El ciclo político establece un mecanismo de revisión y valoración de los logros 

alcanzados. Esta revisión tiene lugar a mitad del ciclo (2015, 2017, etc.) coincidiendo 

con la publicación de un nuevo SOCTA y tiene como objetivo poder adaptar, si 

procede, cada una de las prioridades a las nuevas realidades que hayan podido surgir 

en la criminalidad organizada y de carácter grave. 

Para el ciclo político 2014-17 se han establecido las siguientes prioridades para la lucha 

contra la criminalidad organizada y de carácter grave: 

 Inmigración ilegal 

 Trata de Seres Humanos 

 Productos falsificados 

 Fraude carrusel o del  IVA                 
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 Impuestos especiales 

 Drogas sintéticas                         

 Cocaína/Heroína                          

 Cibercrimen-fraude de tarjetas 

 Cibercrimen-explotación sexual niños 

 Ciberataques 

 Tráfico de armas 

 Delitos contra propiedad. 

Centrándonos en la prioridad de trata de seres humanos (TSH) y por lo que respecta al 

ciclo político que finalizaba en 2013 se diseñaron 8 objetivos estratégicos con sus 

correspondientes planes. Los resultados alcanzados se valoraron en diciembre de ese 

mismo año y sirvieron de base para el diseño de los objetivos actuales. 

En la segunda mitad de 2013 se diseñó el nuevo contenido de la prioridad de trata de 

seres humanos con vistas al ciclo político 2014-17, a través de los Planes Estratégicos 

Multianuales (MASP) resultando los siguientes objetivos estratégicos: 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Los Estados Miembros y agencias europeas (MSA) 

contribuirán proactiva y continuamente a mantener una visión común de la 

trata de seres humanos con vistas a cubrir las lagunas de inteligencia 

detectadas y dirigir las actividades estratégicas y operativas. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Detectar y desarticular los grupos de crimen 

organizado así como aquellos objetivos de gran valor, incrementando el 

número de operaciones e  investigaciones conjuntas en materia de trata, 

estableciendo una colaboración lo más estrecha posible entre los Estados 

Miembros (EM) y las Agencias Europeas. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Utilizar sistemáticamente las investigaciones 

financieras para recopilar evidencias e incrementar la confiscación y 

recuperación de activos. 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Utilizar proactivamente enfoques 

multidisciplinares, alternativos y complementarios para afrontar la trata de 

seres humanos, incrementando el trabajo sistemático con todos los actores 

relevantes, tales como víctimas, cuerpos policiales de los EM, sector privado, 

organizaciones de la sociedad civil y administraciones públicas. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Incrementar la cooperación, prioritariamente con 

terceros países y regiones identificadas en el Documento orientativo de acción 

para fortalecer la dimensión exterior de la UE en la lucha contra la trata de 

seres humanos 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: asegurar un enfoque centrado en la víctima 

incrementando y mejorando la identificación y protección de las víctimas de 

trata de seres humanos, poniendo especial énfasis en la trata de menores 

mediante el pleno uso de mecanismos nacionales de derivación. 

Dentro de cada objetivo, y con carácter anual, se definen planes operativos de carácter 

anual concreto, un total de 13 para 2016, de los que España ha venido liderando los 

referidos al objetivo estratégico 6. Fruto de esa actividad se ha producido un 

intercambio de conocimiento entre los Estados Miembros respecto a las distintas  

herramientas existentes para la detección de víctimas de TSH, la elaboración de una 

lista de contactos operativos en materia de TSH a nivel europeo, y está en fase de 

planeamiento una Conferencia internacional sobre trata de menores.  

De igual manera, aun no liderando otras acciones, se participa en el resto (12) de 

manera activa, destacando tres de ellas: 

 Subproyecto ETUTU, iniciado en 2012 se focaliza en trata nigeriana., liderado 

por la BKA de Alemania y con participación de Suecia, Francia, Bélgica, 

Luxemburgo, Dinamarca, España y Reino Unido.. 

Es liderado por Alemania (BKA)  siendo sus objetivos iniciales: detección de 

víctimas, trasladado a la UE, flujos de dinero, el uso de internet, mecanismos de 
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cooperación con las autoridades nigerianas y revisar el proceso de obtención 

de visados en las diferentes embajadas de Nigeria.   

 Subproyecto China, focalizado en la trata vinculada a este país, es liderada por 

Holanda (Policia Nacional) participando además Alemania, Austria, Bélgica, 

Chipre, Eslovenia, España, Holanda, Italia, Reino Unido y Suiza, así como la 

Agencia Frontex, Eurojust y Europol. 

Este subproyecto dio inicio en 2014 y entre los objetivos de esta iniciativa se 

encuentran los siguientes:  

 Mejorar el conocimiento e inteligencia en este ámbito. 

 Incrementar la identificación de Grupos de Crimen Organizado 

 Incrementar el número de investigaciones 

 Incrementar el número de víctimas identificadas y protegidas 

Para ello se está elaborando un manual sobre mejores prácticas, se han 

establecido Equipos conjuntos de investigación, y se prevén dos visitas oficiales 

a China, una de ellas recientemente celebrada. 
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2.5. La situación en España 

La configuración del panorama internacional y la ratificación por España de los 

distintos  convenios  y  acuerdos  internacionales, de los que hasta ahora hemos 

hablado,  ha  supuesto la  modificación  del  marco legislativo y de las políticas públicas 

dirigidas a la lucha contra la trata de seres humanos en nuestro país. Así, en los últimos 

años, se han producido importantes avances dirigidos tanto a reforzar la persecución y 

sanción del delito como a garantizar la protección y asistencia a las víctimas. 

Desde el punto de vista de la  persecución del delito de trata de seres humanos y de 

los delitos relacionados con la explotación sexual y la prostitución, se han producido 

diversas reformas en la legislación penal española que a continuación se desarrollaran 

brevemente.. 

En relación con la tipificación del delito de trata de seres humanos en la legislación 

penal española es la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la que  incorpora de manera 

exacta las pretensiones del Convenio de Varsovia16 y cumple con las previsiones de la 

Directiva 2011/36 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 201117 con 

anterioridad a su aprobación, pues recoge en su artículo 177 bis una definición del 

delito de trata de seres humanos que supera definitivamente la anterior confusión 

entre este delito y el de favorecimiento a la inmigración ilegal, lo que permite el 

abordaje del delito de trata de seres humanos y la obtención de pronunciamientos 

judiciales acordes con la gravedad del mismo. 

Además de una definición rigurosa del delito de trata en sus diversas formas, el Código 

Penal recogió en 2010 las modalidades agravadas derivadas de la concurrencia de una 

situación de grave peligro para la víctima, ánimo de lucro, presencia de víctimas 

menores o especialmente vulnerables, pertenencia de los autores a organizaciones o 

asociaciones criminales, o cuando éstos son autoridades o agentes de la autoridad o 

                                                           
16

 Artículo 4 del Convenio. 
17

 Artículo 2.3 



La explotación sexual y las políticas de lucha contra la trata de 
seres humanos en España y Europa. 

 
 

 23 

 

funcionarios públicos. Igualmente queda reflejado el principio de no persecución de las 

víctimas de trata por los delitos que haya podido cometer en la situación de 

explotación sufrida. 

A los avances realizados por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se suma la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de  noviembre,  del  Código  Penal.  En  concreto,  el  artículo  177  bis  incorpora,  

entre  los hechos constitutivos de trata, el intercambio o transferencia de control 

sobre las personas; entre las formas de comisión del delito, la entrega o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la persona que controla a la 

víctima; y, entre las finalidades, la explotación para que las víctimas cometan actos 

delictivos para los explotadores, y la celebración de matrimonios forzados. Asimismo, 

se delimita el concepto de vulnerabilidad, conforme al texto de la Directiva europea. 

 Resultan destacables además, en relación con la persecución del delito de trata de 

seres humanos, otras modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 

de marzo, para reforzar la protección específica que actualmente dispensa el Código 

Penal a las víctimas de trata de seres humanos, destacando lo siguiente: 

 La revisión de la regulación del decomiso de los efectos, bienes, instrumentos y 

ganancias procedentes de actividades delictivas, extendiendo la regulación del 

decomiso ampliado,  

Esta regulación permite que jueces y tribunales, en los supuestos de condenas 

por delitos como el de trata de seres humanos, que generan una fuente 

permanente de ingresos, puedan ordenar el decomiso de los bienes y efectos 

del condenado procedentes de otras actividades delictivas, siempre que existan 

indicios objetivos fundados de la procedencia ilícita de los efectos 

decomisados. 

 La modificación del artículo 89.9 del Código Penal para exceptuar el delito de 

trata de seres humanos de la regla general que establece la posibilidad de 
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sustituir las penas de prisión de más de un año impuestas a ciudadanos 

extranjeros por la expulsión del territorio nacional. De este modo, se evita que 

los ciudadanos extranjeros condenados por el delito de trata de seres humanos 

vuelvan a iniciar la actividad delictiva en el país de origen. 

 La revisión del artículo 57 del Código Penal, permite imponer en el caso 

comisión del delito de trata de seres humanos, las prohibiciones del artículo 48 

CP (penas privativas de derechos: la privación del derecho a residir en 

determinados lugares, la prohibición de aproximarse a la víctima y la 

prohibición de comunicarse con la víctima). 

 La incorporación de la trata de seres humanos entre los delitos recogidos en el 

párrafo segundo del artículo 132.1 del Código Penal, relativo al inicio del 

cómputo del plazo para la prescripción de los delitos cuando la víctima sea 

menor de edad, de manera que dicho cómputo se inicie una vez cumplida la 

mayoría de edad. 

 Incorpora el género como motivo de discriminación en la agravante de 

comisión del delito, regulada en la circunstancia 4ª del artículo 22. 

Por  otra  parte,  en  relación  con  las  finalidades  de  la trata, cabe  destacar  dos 

novedades incorporadas con motivo de la última reforma del Código Penal: 

 La tipificación, en el artículo 172 bis del Código Penal, de un nuevo delito de 

matrimonio forzado, que la propia Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril, indica 

que pueda considerarse una forma de explotación de las personas. 

 La  modificación  del  artículo  187, a  fin  de  favorecer una  mayor  eficacia  en  

la persecución  a  quien  se  lucre  de  la  explotación  de  la  prostitución  ajena.  

De acuerdo con la nueva redacción, se garantiza la sanción al lucro de la 

prostitución ajena  cuando  se  lleve  a  cabo  a  través  de  determinadas  

conductas  que evidencien una situación de explotación. 
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En  relación  con  la  protección  a  las  víctimas  de  trata  de  seres  humanos,  la 

legislación  española  ha  incorporado  también  importantes  modificaciones, 

destacando especialmente la introducción, en la  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, del 

artículo 59 bis, que supuso un claro avance en la protección de las víctimas más 

vulnerables, las víctimas extranjeras en situación administrativa irregular. 

Esta reforma garantiza el acceso de las víctimas de trata de seres humanos a la 

asistencia integral, independientemente de su situación administrativa, regulando la 

concesión de un período de restablecimiento y reflexión, que permite a las víctimas 

extranjeras  que  se  encuentran  en  situación  irregular  alejarse  de  la  influencia  de  

los tratantes, iniciar el proceso de recuperación y tomar una decisión sobre la 

cooperación con las autoridades competentes para la investigación del delito, tal y 

como exige el artículo 13 del Convenio de Varsovia. 

Así, desde el momento en que se inicia el proceso de identificación de una posible 

víctima de trata, se protege a ésta de la aplicación de medidas sancionadoras 

derivadas de su situación irregular en el país y se le autoriza, en caso de aceptación del 

periodo de restablecimiento y reflexión, la estancia temporal en el país, que conlleva la 

garantía de acceso a medidas de asistencia integral, seguridad y protección. 

Esta regulación ha sido desarrollada en el  Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que, en sus artículos 

140 a 146 establece previsiones concretas en desarrollo del artículo 59 bis de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, garantizando el acceso de las víctimas a los recursos 

de asistencia y protección, así como señalando a las autoridades responsables en la 

identificación de posibles víctimas, la concesión del periodo de restablecimiento y 

reflexión y de la exención de responsabilidad y la obtención de un permiso de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. 
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En todo caso, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, prevé, en su 

artículo 143.1, la posibilidad de que el Delegado o Subdelegado del Gobierno 

competente pueda determinar de oficio la exención de responsabilidad de la víctima 

en atención a su situación personal, lo que permite a ésta presentar una solicitud de 

autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. 

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, ha resultado de suma 

importancia en la articulación de los mecanismos de coordinación y comunicación 

entre distintos actores implicados en los procesos de detección, identificación, 

asistencia y protección  a  las  víctimas  de  trata,  pues  su  artículo  140  impulsó  la  

adopción  de  un Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata de Seres 

Humanos en el que se establecen las bases de coordinación y actuación de las 

instituciones y administraciones con competencias en la materia, así como el ámbito y 

forma de participación de las organizaciones con experiencia acreditada en la acogida 

y/o protección de las víctimas de trata de seres humanos, que desarrollan programas 

financiados por las Administraciones Públicas para la asistencia y protección de las 

mismas. 

Asimismo,  resulta  fundamental  la  Disposición  adicional  única  del  Real  Decreto 

557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, 

referida a la Identificación y protección de la víctima de trata de seres humanos, en la 

que se amplían las previsiones establecidas en el artículo 140 a las todas las posibles 

víctimas de trata de seres humanos, ya sean nacionales de un Estado miembro de la 

Unión Europea o incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del régimen 

comunitario de extranjería. 

Como consecuencia de la regulación sobre protección de las víctimas incorporada a la 

legislación de extranjería, en particular la previsión del artículo 140 del Reglamento de 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el 28 de octubre de 2011, los Ministerios de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social, la 
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Fiscalía  General  del  Estado  y  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  suscribieron  

un Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata de seres humanos, que 

constituye una herramienta de enorme valor como mecanismo de cooperación entre 

instituciones, que marca por primera vez los sistemas de comunicación formal entre 

administraciones competentes en la materia y reconoce la labor de las organizaciones 

sin fines de lucro especializadas en la atención a las víctimas. 

Tal y como ya estableció la Disposición Adicional Única del Real Decreto 557/2011, de 

20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, su  ámbito de 

aplicación se  extiende  a  todas  las  víctimas  del  delito  de  trata  de  seres  humanos, 

sin discriminación alguna por razón de sexo, nacionalidad o situación administrativa en 

el caso de supuestas víctimas extranjeras. 

En cuanto al ámbito territorial de aplicación del Protocolo Marco, éste se extiende a 

todo el territorio español, sin perjuicio de la aprobación de protocolos autonómicos 

para garantizar su desarrollo en los aspectos relacionados con las competencias de las 

Comunidades Autónomas, en particular en relación con previsiones recogidas por el 

Protocolo Marco en cuanto a la asistencia y protección a las víctimas, la comunicación 

y cooperación interinstitucional en el territorio y la participación de las organizaciones 

especializadas, así como la aplicación de las previsiones relativas a las víctimas 

menores de edad. 

Hasta el momento se ha suscrito, además del Protocolo ya existente en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, aprobado con anterioridad al Protocolo Marco, que fue revisado 

y actualizado en marzo de 2012, de acuerdo con el contenido del Protocolo Marco, un 

Protocolo autonómico en Cataluña (17 de octubre de 2013) y otro en Extremadura, 

presentado oficialmente el 29 de junio de 2015. Además, la Comunidad Autónoma de 

Aragón cuenta con un procedimiento de urgencia para, en el caso de detección e 

identificación de una posible víctima de trata con fines de explotación sexual, 

garantizar su derivación a servicios especializados. 
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Respecto de los procedimientos de coordinación y comunicación entre las 

administraciones e instituciones firmantes del Acuerdo por el que adopta Protocolo 

Marco, éste  establecía  en  su  cláusula  cuarta  la  puesta  en  marcha  de  una  

Comisión  de Seguimiento de su aplicación, que fue constituida el 7 de junio de 2012, 

que está formada por representantes de las administraciones e instituciones firmantes 

y es presidida por la persona titular de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Tras la firma del Acuerdo por el que se adoptó el Protocolo Marco se han reforzado los 

mecanismos de coordinación interinstitucional a través del impulso de diferentes 

espacios de comunicación, entre los que destaca: 

 La colaboración con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 

Melilla, a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, cuyo Reglamento fue 

modificado en mayo de 2012, para incorporar “la asistencia a las víctimas de 

trata con fines de explotación sexual”. 

 La implicación de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer 

en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno y Direcciones insulares, 

mediante la atribución de funciones específicas referidas a la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual, en la Instrucción Conjunta de los 

Ministerios de Justicia, del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, 

de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (junio 

de 2013). 

Tras su aprobación, el Protocolo Marco ha visto desarrolladas algunas de sus 

previsiones para garantizar la coordinación entre los diferentes actores implicados en 

el proceso de detección, identificación, asistencia y protección a posibles víctimas de 

trata de seres humanos. Así, ante la existencia de indicios de trata en los 

procedimientos de solicitud de protección internacional, se ha articulado un 

procedimiento en el que la Oficina de Asilo y Refugio lo pone en conocimiento de la 
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Comisaría General de Extranjería y Fronteras, sin perjuicio de la tramitación de la 

solicitud de protección internacional. 

Por su parte, la Secretaría General de Inmigración y Emigración (SGIE) del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, ha aprobado un Protocolo para la detección y actuación 

ante posibles casos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dirigido 

a profesionales de los centros de migraciones adscritos a la SGIE, así como de centros 

gestionados por ONG subvencionados por ella, con la finalidad de impulsar la 

intervención coordinada y homogénea de dichos profesionales, favoreciendo la 

detección de posibles víctimas de trata de seres humanos y la derivación a los recursos 

adecuados de asistencia y protección. 

En relación con los menores, la LO 4/2000, de 11 de enero, contiene disposiciones 

específicas relativas a la asistencia y protección de víctimas de trata extranjeras 

menores de edad, estableciendo que las actuaciones realizadas en dichos supuestos 

velarán en todo momento por la preservación del interés superior del menor. 

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 190.2 del Reglamento de la 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, los titulares de los Ministerios de Justicia, 

Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Fiscal General del 

Estado y el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y el 

Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación suscribieron, el 

22 de julio de 2014, el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación 

con los Menores Extranjeros No Acompañados (en adelante, Protocolo MENA), 

publicado en el BOE el 16 de octubre. Su finalidad es coordinar la intervención de 

todas las instituciones y administraciones afectadas, desde  la localización del  menor o  

supuesto menor  hasta  su  identificación, determinación de su edad, puesta a 

disposición de la entidad pública de protección de menores y documentación. 
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En el apartado segundo del Protocolo MENA se prevé la aplicación de sus disposiciones 

en materia de prevención de trata de seres humanos a todos los menores extranjeros 

cualquiera que sea su condición 

 En lo que respecta a la asistencia jurídica, debe destacarse la aprobación del  Real 

Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en 

ámbito de la Administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, que 

ha supuesto un importante avance en la protección y asistencia a las víctimas de trata 

de seres humanos, al  reconocer  el  derecho  a  la  asistencia jurídica  gratuita de  las 

víctimas  de violencia  de género y de trata, en todos los procesos judiciales y 

administrativos derivados de su condición de víctima, independientemente de los 

recursos de que dispongan. Este derecho se reconoce a todas las víctimas de trata de 

seres humanos con independencia de su origen o situación administrativa de 

conformidad con lo dispuesto en el  artículo 22 de la LO 4/2000, de 11 de enero, que 

reconoce el derecho de las personas extranjeras que se hallen en España a la asistencia 

jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, en las mismas condiciones que 

los ciudadanos españoles. 

Por último, la  Ley 4/2015, de 17 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, 

constituye un catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas 

las víctimas de delitos, que otorga una respuesta jurídica y social a las víctimas y sus 

familiares, y, contempla además, una atención específica hacia las víctimas más 

vulnerables, como son las victimas de trata y las victimas menores de edad. 

En concreto, las necesidades de protección de las víctimas de trata de seres humanos 

serán tenidas en cuenta en la evaluación individual de las víctimas para determinar sus 

necesidades especiales de protección, y qué medidas deben ser adoptadas, lo que se 

traduce en el acceso a medidas de protección específicas destinadas a evitar su 

victimización secundaria durante las fases de instrucción y de enjuiciamiento. 



La explotación sexual y las políticas de lucha contra la trata de 
seres humanos en España y Europa. 

 
 

 31 

 

También con el objetivo de mejorar los mecanismos de protección de las víctimas de 

trata de seres humanos, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, 

de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, mejoran la 

atención y la protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de 

género, así como de las menores víctimas de otras formas de violencia sobre la mujer. 

En concreto, destaca la inclusión, por primera vez, entre los principios rectores de la 

actuación de los poderes públicos en relación con los menores, la protección de estos 

contra toda forma de violencia, incluida la trata de seres humanos. 

Asimismo, se especifican por primera vez cuáles son las actuaciones que deben 

desarrollar los poderes públicos en relación con las distintas formas de violencia: 

sensibilización, prevención, detección, notificación, asistencia y protección de 

cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante 

procedimientos que aseguren la coordinación y la colaboración entre las distintas 

Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto públicos 

como privados, para garantizar una actuación integral. 

Además, se regulan aspectos que mejoran específicamente la protección de las 

víctimas de trata de seres humanos menores de edad, destacando los siguientes: 

 Se recoge el derecho de los menores extranjeros que se encuentren en España 

a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, 

en las mismas  condiciones  que  los  menores  españoles,  señalando  que  las 

Administraciones públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables 

como los menores que sean víctimas de trata de seres humanos. 

 Se establece que, cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una 

persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta 

ley, en tanto se determina su edad. 
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 Se contempla, a los efectos de que por la Entidad Pública correspondiente se 

pueda asumir la tutela de un menor por ministerio de la ley, que el menor se 

encuentra en situación de desamparo, cuando sea identificado como víctima de 

trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, 

tutores y guardadores. 

 Se establece como requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios 

y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido 

condenado por sentencia firme entre otros delitos, por los relativos a la 

prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores, así como por el 

de trata de seres humanos. 

Además de lo anterior, estas leyes mejoran la protección que el ordenamiento jurídico 

español procura a las víctimas de trata de seres humanos con independencia de la 

edad en los siguientes aspectos: 

 Ampliación de la duración mínima del período de restablecimiento y reflexión, 

que pasa de 30 a 90 días, durante el cual la víctima puede decidir si desea 

cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el 

proceso penal, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 59 bis de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11  de  enero,  sobre  derechos  y  libertades  de  los  

extranjeros  en  España  y  su integración social. 

 Bonificaciones  para  las  empresas  que  contraten  a  víctimas  de  trata  de  

seres humanos: modifica la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora 

del crecimiento y del empleo, para que los empleadores que contraten a 

víctimas identificadas que hayan obtenido la autorización de residencia y 

trabajo por circunstancias excepcionales, tengan derecho, desde la fecha de 

celebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a 

la Seguridad Social o,  en  su  caso,  por  su  equivalente  diario,  por  trabajador  

contratado  de  125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 2 años. 
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En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrá 

derecho a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en 

su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 

euros/año), durante toda la vigencia del contrato. 

Paralelamente a las reformas normativas mencionadas, en relación con la persecución 

del delito (penal) y el acceso de todas las víctimas a los recursos de asistencia y  

protección,  la  trata  de  seres  humanos  se  ha  ido  incorporando  a  otras  normas 

modificando el panorama legislativo español, con la finalidad de adaptarlo a los 

compromisos  asumidos en el plano internacional y de  dar la máxima cobertura a las 

víctimas. En este sentido, además de la normativa relativa a la asistencia jurídica 

gratuita, destacan las siguientes normas: 

 En  materia  de  protección  internacional,  la  Ley  12/2009,  de  30  de  octubre, 

reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, recoge entre los 

motivos para la obtención de protección internacional la persecución por 

razones de género. 

Por otra parte, contempla en su artículo 46, la trata de seres humanos entre las 

situaciones   de   vulnerabilidad   en   la   que   pueden   encontrarse   las   

personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, estableciendo 

para estos supuestos la necesidad de otorgar un tratamiento diferenciado a las 

personas que efectúen estas solicitudes. 

 En materia de asistencia sanitaria, el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por 

el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación 

de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni 

de beneficiarias  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  se  modifica  el  Real  

Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de 

asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con 

cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. 
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Su Disposición adicional quinta regula la prestación de asistencia sanitaria para 

víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión 

en los siguientes términos: “la asistencia sanitaria con la extensión prevista en 

la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud 

regulada en el artículo 8 bis de la Ley 16/2003, de 28 de mayo”. 

Además, en la práctica, para garantizar la asistencia sanitaria a las víctimas de 

trata desde el momento de su identificación, la Secretaría General de Sanidad 

ha trasladado a todas las Comunidades Autónomas una interpretación común, 

de forma que se entienda por “víctima de trata de seres humanos” cualquier 

persona física de la que existan indicios razonables de que haya sido objeto de 

trata tras un proceso de identificación realizado por las correspondientes 

autoridades policiales, utilizando para su acreditación el Acta de información 

general a posibles víctimas de trata de seres humanos. 

 

 En el ámbito de la política española de cooperación para el desarrollo, la trata y 

explotación sexual se han contemplado como una de las peores formas de 

discriminación contra las mujeres y las niñas, siendo la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres una de las prioridades de dicha política. Así se 

recoge en el IV Plan Director 2013-2016, así como en la Estrategia de Género y 

Desarrollo de la Cooperación Española, que propone medidas concretas para su 

aplicación. 
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Por último y al amparo de los artículos 1918 de Directiva 2011/36/UE y 29.419 en abril 

de 2014 se crea en España la figura del Relator Nacional para la trata de seres 

humanos siendo designado para tal función el Director del Gabinete del Secretario de 

Estado de Seguridad. 

Este nombramiento ha tenido aparejado el hecho de que el Centro de Inteligencia 

contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) haya sido nombrado como punto 

focal en materia de trata de seres humanos con la finalidad de apoyar al Relator. 

Las funciones del Relator son básicamente las recogidas en los dos artículos arriba 

referenciados, a las que habría que incluir las determinadas las conclusiones de la 

reunión del Consejo de Asuntos de Justicia e Interior20 por la que se crea la Red 

Europea de Relatores Nacionales o Mecanismos Equivalentes y que podríamos resumir 

en las siguientes: 

 Supervisión, monitorización y control de las actividades que en materia de TSH 

se lleven a cabo por todas las instituciones del Estado. 

 Evaluación de las tendencias en materia de TSH 

 Medición de los resultados de las acciones emprendidas 

 Recogida y análisis cuantitativo y cualitativo de la información necesaria en 

cooperación con las organizaciones de la sociedad civil 

 Información en materia de TSH 

 Intercambio y uso compartido de buenas prácticas 

                                                           
18

 Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer ponentes nacionales o 
mecanismos equivalentes. El cometido de tales mecanismos incluirá la evaluación de las tendencias de 
la trata de seres humanos, la cuantificación de los resultados de las acciones de la lucha contra la trata, 
incluida la recopilación de estadísticas en estrecha cooperación con las correspondientes organizaciones 
de la sociedad civil presentes  en este ámbito, y la información. 
19

 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir el 
cierre temporal o definitivo de cualquier establecimiento que haya sido utilizado para llevar a cabo la 
trata de seres humanos, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, o para prohibir al 
autor de esta infracción, de manera temporal o definitiva, el ejercicio de la actividad en el curso de la 
cual se cometió la infracción 
20

 Resolución de la 2946ª Reunión del Consejo de Asuntos de Justicia e Interior (Luxemburgo, 4 de Junio 
de 2009) 
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 Desarrollo de indicadores y criterios comunes que faciliten la comparación y 

consistencia de la información. 

Estas funciones se traducen a nivel práctico en los siguientes cometidos: 

 Elaboración de los informes periódicos que solicita la Comisión Europea, 

coordinando para ello a los distintos departamentos ministeriales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Supervisión y actualización de la información que sobre España ofrece la 

Comisión en su página web. 

 Control sobre toda la información que diariamente se produce en materia de 

TSH a nivel nacional  o a nivel internacional y que afecte a España. 

 Recepción y análisis de la información que semestralmente se solicita a los 

actores nacionales involucrados para conocer la situación en la que se 

encuentra la trata en España. 

 Punto de contacto que centraliza las comunicaciones en esta materia con la 

Unión Europea (Coordinadora contra la Trata) y el resto de países que 

participan en la Red Europea de Ponentes Nacionales. 

 Recepción y respuesta solicitudes de información por parte de actores 

independientes que colaboran con la UE en materia de TSH. 

 Coordinación de informes solicitados por OSCE y Consejo de Europa. 

 Coordinación de las actuaciones de los actores estatales involucrados. 

Reuniones bimestrales con Red Española contra la Trata y con los principales 

organismos de la Administración General del Estado. 

 Reuniones bilaterales con los actores implicados sobre cuestiones prácticas en 

materia de TSH que afecten al Ministerio del Interior. 

 Coordinación de visitas a España 

 Asistencia a jornadas, seminarios y ponencias, en calidad de invitado o 

participante. 
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3) Conclusiones 

En resumen, a raíz de la firma y ratificación del Protocolo de Palermo del año 2000 

diversos organismos internacionales han establecido entre sus prioridades la lucha 

contra la trata de seres humanos, han adaptado sus marcos normativos, incorporando 

medidas para dotar de mayor eficacia a la lucha contra el delito y, sobre todo, para 

asegurar una mejor asistencia y protección a las víctimas, basándose para ello en la 

política de las 3P, protección, persecución y prevención. En este sentido, destacan los 

siguientes aspectos: 

 Se aborda la lucha contra la trata de seres humanos desde una perspectiva de 

promoción de  los  derechos de las víctimas y de  mejora de  su  identificación y 

acceso a los recursos de asistencia y protección. 

 Mujeres,  niños  y  niñas  son  las  principales  víctimas  de  la  trata, aunque no 

las únicas, por  tanto,  debe prestarse especial atención a la dimensión de 

género en el abordaje de la lucha contra la trata de seres humanos, así como a 

la edad como un factor de vulnerabilidad a la captación y para atender 

eficazmente a las necesidades específicas de las víctimas. 

 La trata de seres humanos no requiere una dimensión transnacional, es decir, 

el delito puede cometerse en el territorio de un Estado, sin que sea necesario el 

cruce de fronteras y las víctimas deben ser protegidas con independencia de 

que se encuentren en situación regular o irregular en el país. Asimismo, la trata 

de seres humanos es un delito que no requiere para su comisión la 

intervención de una red de delincuencia organizada, sino que puede ser 

cometido por delincuentes que no pertenecen a un grupo de delincuencia 

organizada, tendencia cada vez más contrastada en nuestro país. 

 Las políticas de lucha contra la trata deben diseñarse con un enfoque integral y 

multidisciplinar, basado en la cooperación, implicando a una multiplicidad de 

actores, destacando la importancia de la participación de la sociedad civil, los 

medios de comunicación y el sector privado. 
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 La cooperación y el intercambio de información son esenciales para conocer la 

verdadera dimensión del fenómeno. 

 La demanda se identifica como una de las principales causas de la trata, por lo 

que su abordaje es uno de los mandatos a los Estados parte en las distintas 

convenciones. 

 Las nuevas formas de trata que han aparecido en los últimos años han hecho 

que la diversidad de tipologías y supuestos se multiplique, no podemos dejar 

de lado a las víctimas de trata con fines de mendicidad, trabajo forzado, 

comisión de delitos, matrimonios forzados, etc. 
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4) Anexo normativo 

4.1. Normativa nacional 

 Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y 

Libertades de los extranjeros en España y su integración social, mediante la Ley 

Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre y Ley Orgánica 10/2011, de 11 de enero. 

Periodo de restablecimiento y reflexión, además de autorización de residencia 

y trabajo excepcional de las víctimas de trata de seres humanos. 

 Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Tipo  específico para la 

trata de seres humanos y  decomiso de bienes al efecto. Además de la 

tipificación de organización criminal y grupos criminales. 

 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, mediante la Ley Orgánica 2/2009, 

de 11 de diciembre. Residencia temporal y trabajo de extranjeros víctimas de 

trata de seres humanos. 

 Aprobación del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de 

Seres Humanos, firmado por el Fiscal General del Estado, Ministro de Interior, 

de Justicia, de Empleo y Seguridad Social, de Sanidad, Servicio Sociales e 

Igualdad; y un representante de Consejo General de Poder Judicial, el 28 de 

octubre de 2011. 

 Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, sobre Asistencia Jurídica Gratuita, 

mediante el Real Decreto 3/2013, de 22 febrero, por el que se modifica el 

régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Sistema 

de Asistencia Jurídica Gratuita.  

 Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, mediante la Ley 1/2015, de 30 de marzo. Incorporación de nuevas 

acciones, así como finalidades del delito de Trata de Seres Humanos. Además 
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del decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a personas 

condenadas por esta tipología criminal. 

 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Aglutina en un 

solo texto legislativo el catálogo general de derechos, procesales y 

extraprocesales, de todas las víctimas de delitos.  

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección 

a la infancia y a la adolescencia. Incluye modificación del Art. 59 Bis de la Ley de 

Extranjería, singularmente amplía el periodo de restablecimiento y reflexión, al 

menos, a noventa (90) días. 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia. Se crea el Registro Central de Delincuentes 

Sexuales. 

 El Plan de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación 

sexual (2015-2018), aprobado, por el Consejo de Ministro, el 18 de septiembre 

de 2015.  

 Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que desarrolla la Ley 4/2015, de 

27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y regula las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas. 

 Real Decreto 110/2015, de 11 de diciembre, en el que se regula el Registro 

Central de Delincuentes. 

4.2. Normativa internacional 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo 

2000). Instrumento de ratificación de 21 de febrero de 2002. 

 Plan de Acción de la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) en 

Europa para la luchar contra la Trata de Personas, de 24 de julio de 2003.  
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 Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la 

expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que 

sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción 

de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades 

competentes 

 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos (Varsovia 2005). Instrumento de ratificación de 23 de febrero de 

2009. 

 Plan de la Unión Europea sobre Mejores Prácticas, Normas y Procedimientos 

para Luchar contra la Trata de Seres Humanos y Prevenirla, de 9 de diciembre 

de 2005. 

 Plan de Naciones Unidas para combatir la trata de personas, de 30 de julio de 

2010. 

 Directiva 2011/36/UE del Parlamento y del Consejo de 5 de abril de 2011 

relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 

protección de las víctimas.  

 Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-

2016, de 19 junio de 2012. 

 Directiva 2012/29/EU del Parlamento y del Consejo de 25 de octubre de 2012 

por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección a las víctimas de delitos. 
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Europa ante la encrucijada de la trata 
El convenio de Varsovia 2005 
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Europa ante la encrucijada de la trata 
El convenio de Varsovia 2005 
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Directiva 2011/36/UE  de prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y protección de las víctimas 

Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo relativa a la lucha 
contra la trata de seres humanos 

 
Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos 

para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla 
(2005) 
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Directiva 2011/36/UE  de prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y protección de las víctimas 
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Directiva 2011/36/UE  de prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y protección de las víctimas 
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Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 
humanos 2012-16. Objetivos 

Establecer medidas concretas de apoyo a la 

transposición e implementación de la Directiva 

2011/36/UE. 

Aportar valor añadido/completar la labor de los 

gobiernos, organizaciones internacionales y 

sociedad civil en la UE y en terceros países.  
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Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 
humanos 2012-16 

5 Prioridades (21 acciones): 

 A. Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres 

humanos 

 B. Reforzar la prevención de la trata de seres humanos 

 C. Perseguir más activamente a los traficantes 

 D. Mejorar la coordinación y cooperación entre los principales 

interesados y la coherencia de las políticas 

 E. Conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas tendencias 

relacionadas con todas las formas de trata de seres humanos  



www.interior.gob.es 
Síguenos  en 

@interiorgob 

11 

Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 
humanos 2012-16 

Prioridades identificadas UE 

 Las cinco prioridades actuales deben recibir un desarrollo 

suplementario en la próxima estrategia. 

 Focalizar las acciones dirigidas a la prevención, especialmente a la 

reducción de la demanda. 

 Incrementar la concienciación a nivel nacional y europeo contando 

para ello con el compromiso del sector privado 

 Armonizar la recogida de datos estadísticos 

 Incrementar la persecución del delito 
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Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 
humanos 2012-16 

Prioridades identificadas UE (continuación) 

 Mejorar en todos los niveles las investigaciones financieras 

 Mayor cooperación y coordinación 

 Internet como elemento clave que favorece la trata, pero a la vez 

como elemento clave para su persecución y para desalentar la 

demanda 

 Poner el acento en las nuevas tendencias de la trata: mendicidad, 

matrimonios falsos, comisión de delitos 

 Menores y personas discapacitadas deben recibir una mayor 

atención en la nueva estrategia. 
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Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 
humanos 2012-16 

Prioridades identificadas UE (continuación) 

 Mejorar las medidas asistenciales y de protección de las víctimas 

 Especial atención a los grupos vulnerables 

 Mejorar las herramientas de identificación de víctimas 

 Analizar los vínculos entre la trata y la inmigración irregular 

 Fomentar una formación coordinada de especialistas 

 Fomentar la claridad conceptual mediante guías y manuales 

adecuados. 
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Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 
humanos 2012-16 

Lagunas identificadas UE 

Menor atención a la trata sexual 

Falta de acciones para minorías étnicas 

Dimensión exterior del fenómeno 

Dimensión nacional 
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Europol y el proyecto EMPACT 
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Europol y el proyecto EMPACT 

PROYECTO 
EMPACT 

Inmigración 
Ilegal 

Trata de 
seres 

humanos 

Productos 
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Fraude 

Sintéticas 
Cocaína/ 
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Ciberdelito 

Tráfico 
armas fuego 

Contra la 
propiedad 
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Europol y el proyecto EMPACT 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: aportaciones de inteligencia 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: operaciones e  investigaciones conjuntas  

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: investigaciones financieras  

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: enfoques multidisciplinares, alternativos y 

complementarios  

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: cooperación, prioritariamente con terceros 

países 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: enfoque centrado en la víctima incrementando y 

mejorando su identificación y protección  
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Europol y el proyecto EMPACT 

EMPACT THB 

ETUTU 

CHINA 
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Situación en España 
Código Penal 



www.interior.gob.es 
Síguenos  en 

@interiorgob 

20 

Situación en España 
Regulación de extranjería 
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Situación en España 
Otras normas y herramientas 
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Situación en España 
Relatoría Nacional-Antecedentes 

Art. 29.4 Convenio de Varsovia (2005) 

Resolución 2946ª Consejo JAI de 4 de julio de 2009 

Art. 19 Directiva 2011/36/UE 
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Situación en España 
Relatoría Nacional-Funciones 

 Supervisión, monitorización y control de las actividades que en 

materia de TSH se lleven a cabo por todas las instituciones del Estado. 

 Evaluación de las tendencias en materia de TSH 

 Medición de los resultados de las acciones emprendidas 

 Recogida y análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

necesaria en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil 

 Información en materia de TSH 

 Intercambio y uso compartido de buenas prácticas 

 Desarrollo de indicadores y criterios comunes que faciliten la 

comparación y consistencia de la información. 
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Situación en España 
Relatoría Nacional-Acciones 

 Coordinación interinstitucional 

 Reuniones periódicas con organizaciones de la sociedad civil 

 Reuniones bimestrales con la administraciones públicas y la 

sociedad civil 

 Participación en la Red Europea de Relatores Nacionales 

 Instrucción SES colaboración FFCCSE-ONGs 
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Situación en España 
Conclusiones 

 Perspectiva de promoción de  los  derechos de las víctimas 

 Mejora de la detección e identificación 

 Acceso a los recursos de asistencia y protección 

 Dimensión de género  

 Enfoque integral y multidisciplinar 

 Dualidad trasnacionalidad-trata doméstica 

 Formación y educación 

 Crimen organizado vs estructuras familiares 

 Investigaciones financieras 

 Cooperación y coordinación 

 Demanda 

 Nuevas formas de trata  
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