
Definición y Contexto Histórico, Nacional y Mundial de la Trata de personas 

1.1 La Definición de la Trata de Personas 

En el año 2000, en Palermo (Italia), se firmó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de personas, especialmente Mujeres y Niños (2000), un acuerdo internacional de 
gran alcance que pretende regular el delito de Trata de personas, especialmente de mujeres 
y niños en un ámbito transnacional. Este es conocido como el Protocolo de Palermo, el cual 
complementó la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional.  

 
El Protocolo de Palermo (2000) entiende por Trata de personas:  
a. 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 a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de 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 extracción de órganos.  

b. El consentimiento dado por la víctima de la Trata de personas a toda forma de 
explotación intencional descrita en el apartado “a” del presente artículo no se tendrá 
en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho 
apartado.  

c. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará “Trata de personas”, incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios enunciados en el apartado “a” del presente artículo. 

 
Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 
 

1.2 El Contexto Histórico de la Trata de personas 

La Trata de personas es un hecho presente en la historia del mundo y el número de seres 
humanos que han sido objeto de esta inhumana actividad ha sido incalculable. Mediante 
su explotación, se han enriquecido otras personas y  su tráfico y comercio las ha 
considerado objetos o mercancías.  
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En los años ochenta del siglo XX, cuando se determinó que esta práctica no afectaba 
solamente a las mujeres blancas en el comercio sexual, sino también a hombres y otros 
grupos étnicos para otros fines de explotación, se decidió modificar la denominación trata 
de blancas por tráfico humano o tráfico de personas, (en inglés “human trafficking”). Sin 
embargo, también este concepto resultó incorrecto, pues podía confundirse con el tráfico 
ilegal de migrantes. Ante esta situación, desde el año 2000, se decidió utilizar el término 
Trata de personas, tras la Asamblea General de las Naciones Unidas y la adopción del 
Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de personas, especialmente de 
Mujeres y Niños (conocido como Protocolo de Palermo contra la Trata de personas (2000). 
 
De acuerdo con lo anterior, la Trata es una violación de los derechos fundamentales de las 
personas, sean ellas niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y población LGBTIQ+, 
sometidas a diferentes formas de explotación y expuestas diaria y sistemáticamente a todo 
tipo de coerción y violencia física, psicológica o sexual.  
 
La Trata es un delito que se fundamenta en la captación y la retención de una o más 
personas en contra de su voluntad y en la total privación de su derecho a la autonomía, con 
el objetivo de explotarlas y lucrarse económicamente de ellas. 
 
La Trata de personas cumple todos los parámetros para ser considerada una de las mayores 
violaciones de los derechos humanos, ya que afecta la libertad y la dignidad de las personas 
que la sufren, sean ellas nacionales o extranjeras.  
 
 
1.3 El Contexto Mundial 

La Trata de personas consiste en la comercialización de seres humanos con fines de 
explotación, es decir, enganchar o captar personas para después desarraigarlas de sus 
lugares de origen y entregarlas a explotadores que utilizarán a las víctimas para obtener 
dinero o algún beneficio de ellas. La Trata afecta a todos los países del mundo. 
 
La convergencia de diferentes factores políticos, económicos, sociales y culturales, 
presentes en cada sociedad, determinan que especialmente algunos grupos sociales sean 
más vulnerables a ella. Algunos de los factores que aportan a crear condiciones de mayor 
vulnerabilidad ante la Trata de personas son: las desigualdades de género, la pobreza, las 
inequidades sociales y económicas, la falta de oportunidades, los conflictos armados y las 
políticas migratorias restrictivas; estos requieren por lo tanto una aproximación desde 
diferentes perspectivas: Estado, sociedad civil, organismos internacionales, iglesia.  



 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que la reducción de los conflictos, 
la delincuencia, la violencia y la discriminación, así ́como la garantía del Estado de Derecho, 
la inclusión y la buena gobernanza son elementos clave para el bienestar de las personas, y 
esenciales para asegurar el desarrollo sostenible.  
 
La Trata de personas induce a sus víctimas a no tener control sobre sus decisiones, 
voluntades y libertades; las obliga a vivir situaciones y circunstancias que las vuelven 
mercancías, vulnerando gravemente su dignidad humana. A pesar de que diferentes actores 
la han definido “esclavitud moderna” o “esclavitud del siglo XXI”, la Trata de personas es 
más sutil y se desarrolla en un espectro más amplio. Los seres humanos, quienes son sus 
víctimas, son arrebatados del derecho a la libertad, son cosificados, despojados de su 
dignidad y su capacidad de decisión. 
 
 

 
 
1.3.1 Desigualdades de Género, Especialmente Contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes  
En el actual contexto socioeconómico mundial, las mujeres, niñas y adolescentes han 
adquirido características de objetos, bienes económicos, que pueden ser compradas y 
vendidas. Una sociedad machista y patriarcal se siente con el poder de disponer libremente 
de los cuerpos de las personas o grupos de personas que considera débiles o de menor 
jerarquía social; y, en esta estructura social, en un plano subordinado están mujeres, niñas, 
niños y las y los adolescentes, cuyos cuerpos pueden ser usados como bienes para el 
beneficio de otras personas.  
 
De ahí, la cultura machista y patriarcal termina generando relaciones desiguales de poder: 
control de grupos vulnerables, normalización de la violencia sexual, monetización y 
cosificación de la niñez y la adolescencia. Todo esto, en el silencio cómplice de las 
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autoridades estatales y de la sociedad. 
 
La Trata de seres humanos puede ser vista como una violación de los derechos humanos y 
una forma de discriminación y violencia de género contra las mujeres y niñas. La 
Recomendación General Núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (en adelante Comité de la CEDAW) (1992) hace una referencia específica a la Trata, 
a la que describe como una forma de violencia de género “incompatible con el igual disfrute 
de los derechos de las mujeres y con el respeto de sus derechos y de su dignidad”.  
 
Del mismo modo, la Declaración de Viena y el Programa de Acción (1993) y la Plataforma 
de Acción de Beijing (1995) identifican la Trata como una forma de violencia de género, al 
igual que el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre todas las formas 
de violencia contra la mujer (2006), y la Resolución de la ONU (2005) sobre la Trata de 
mujeres y niñas, que reconoce la trata de mujeres y niñas por razón de su género.  
 
El Relator Especial sobre la Violencia contra la Mujer ha recogido de forma constante en sus 
informes el tema de la trata y la prostitución forzosa como una forma de violencia contra 
las mujeres como puede leerse en 15 Years of the United Nations Special Rapporteur on 
Violence Against Women 1994-2009 (2009).  
 
En el ámbito europeo, el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica  (en adelante, Convenio del Consejo de 
Europa sobre la violencia contra las mujeres) (2011) hace referencia, en su exposición de 
motivos, al Convenio del Consejo de Europa sobre la Trata incluyendo la Trata de personas 
en el ámbito de la violencia contra las mujeres y, por tanto, en el ámbito del Convenio del 
Consejo de Europa sobre la violencia contra las mujeres. 
 
La discriminación de género en el mercado laboral pone en riesgo a las mujeres de ser 
víctimas de Trata, ya que estas se ven obligadas a buscar trabajo dentro de la economía no 
regulada e informal (trabajo doméstico o sexual no regulado, entre otras).  
 
1.3.2 Pobreza 

La pobreza material es causa de explotación y abuso. Por ella, las personas se ven obligadas 
a aceptar oportunidades y ofertas laborales, sin importar las condiciones en que se vaya a 
ejecutar el trabajo. Por otro lado, la demanda de mano de obra barata y el deseo de 
incrementar las ganancias puede superar cualquier principio ético, desembocando en la 
explotación de los trabajadores.  La explotación de una persona es facilitada en un modelo 
económico que permite la comercialización del ser humano y promueve la idea de que los 
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cuerpos de las personas son más lucrativos, pues pueden ser vendidos más veces que 
cualquier otro bien, al mismo o a mayor precio.  
 
La pobreza, en un contexto de mercado fuera de la ley, satisface la demanda de bienes y 
servicios de la Trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, trabajos 
forzados, servidumbre o mendicidad.  
 
1.3.3 COVID-19 

Si el 2020 fue el año en el que la humanidad enfrentó una pandemia a la cual nadie estaba 
preparado y que modificó la forma en que las personas se relacionan socialmente, la COVID-
19 fue un reto también para todos los actores institucionales y no institucionales: el Estado, 
las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, los organismos internacionales. Todos ellos 
tuvieron que adecuarse al nuevo escenario para continuar prestando sus servicios a la 
comunidad, a pesar de la profundización de ciertos déficits socioeconómicos y 
desigualdades estructurales previas. 
 
La prevención y la lucha contra la Trata de personas durante la pandemia conllevaron 
enormes retos para las instituciones y las organizaciones comprometidas con ellas, en 
términos de transformación de las estrategias de trabajo (mayor atención y recursos 
invertidos en la protección de los profesionales y de las poblaciones objeto, suspensión de 
las actividades presenciales con consecuente incremento de las actividades virtuales) e 
incluso pérdida de vidas humanas, de aquellas quienes, en diferentes sectores, estaban 
comprometidas con esta labor. 
 
1.3.4 Cambio Climático 

En la misma definición de Trata del Protocolo de Palermo se señala el abuso de una posición 
de vulnerabilidad como un medio para la Trata y esto es particularmente relevante en el 
contexto de las vulnerabilidades causadas e impulsadas por el cambio climático, 
entendiendo la vulnerabilidad como el resultado de las desigualdades dentro de una 
sociedad, incluida la desigualdad en el acceso a la protección y servicios gubernamentales.  
 
Si la condición de migrante y las desigualdades de género son factores de vulnerabilidad a 
la Trata, el cambio climático agrava estas vulnerabilidades: a medida que el planeta se 
calienta y las inundaciones extremas, las sequías o los incendios forestales se repiten con 
más frecuencia, la humanidad está amenazada con tenerse que desplazar de su territorio, 
para buscar trabajo, comida o agua, creando situaciones de pobreza originadas por la falta 
de vivienda o la imposibilidad de mantener los anteriores medios de vida. Según el 



Secretario General de la ONU, Antonino Guterres (UNODC, 2019), el cambio climático 
aumenta la "desesperación que permite que prospere la Trata de personas". 
 
Y las mujeres, especialmente afro e indígenas, son una vez más las más afectadas por la 
discriminación en la intersección de género y raza/etnia, así como la población LGBTIQ+ y 
las personas que viven fuera de marcos heteronormativos y cisgénero, debido a su acceso 
diferencial a recursos, oportunidades y poder de decisión. Quienes carecen de poder y 
privilegios en una sociedad son los más vulnerables y para sobrevivir, pueden ser obligados 
a buscar o aceptar trabajos que, en otras condiciones, no tomarían.  
 
1.4 El Contexto Latinoamericano 

En la región siguen persistiendo condiciones que impiden la plena asunción de 
responsabilidad de los Estados en la lucha contra la Trata de personas y mantienen a las 
personas en una condición de permanente vulnerabilidad: desigualdad, desempleo, 
pobreza, violencias, escaso acceso a la educación superior y la formación profesional. A ellas 
se han sumado las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en la economía y la sociedad 
y los impactos desproporcionados de la emergencia climática en la población de la región 
(GAATW, 2021). 
 
El debilitamiento de las democracias y el estado de derecho, el avance de las fuerzas de 
seguridad, la militarización de las fronteras y la criminalización de las personas migrantes y 
defensoras de derechos humanos en nombre de la pandemia por COVID-19 son hechos 
preocupantes. Asimismo, llama la atención la creciente invisibilidad de la Trata de personas 
en la región, puesta en evidencia por la falta de inversión y capacitación especializada y, en 
muchos casos, por la total desatención de este fenómeno ante otras emergencias en cada 
país. 
 
1.4.1 Los Efectos de la Pandemia por COVID-19 en la Región 

Los impactos sociales de la crisis han agudizado los problemas estructurales de la región. 
Han aumentado los niveles de desigualdad y pobreza, afectando principalmente a las 
mujeres, niñas y niños y personas mayores. Las medidas fiscales adoptadas por los países 
han sido importantes, aunque insuficientes en monto, alcance y duración. 
 

1.4.2 Agudización de la Crisis Socioeconómica y Altos Índices de Desempleo 

La crisis sanitaria originada por la COVID-19 ha tenido impactos devastadores en el mundo 
del trabajo: pérdida de empleos, quiebra de empresas de todos los tamaños y una brusca 



caída en los ingresos de las personas. A esto se han sumado los déficits de trabajo decente 
en la región, reflejados en un incremento de la alta tasa de informalidad laboral existente 
antes de la pandemia. (OIT, 2020)  
 
En este contexto, las mujeres han sufrido los efectos más acentuados de la crisis: 
contracción del 10,4 % de la fuerza laboral femenina y 12,3 % de la tasa de ocupación de las 
mujeres, principalmente en los sectores de servicios feminizados.  
 
A pesar de haber puesto en marcha programas de subsidios salariales y alivio tributario para 
ayudar a las familias y empresas afectadas por la crisis económica (Argentina, Brasil, Chile y 
Colombia, Bono 380/S en Perú), alrededor de 130 millones de latinoamericanos con 
empleos informales se han quedado sin ingresos y sin protecciones sociales y laborales. 
 
1.4.3 Aumento de la Violencia de Género o Violencias Hacia las Mujeres 

Preocupa la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas 
de la región y las altas tasas de feminicidio registradas. La situación de las mujeres y las 
niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad 
dispuestas por los países frente a la COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y 
servicios de atención. De igual forma, la saturación de los servicios de salud por causa de la 
crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad han afectado la atención a las víctimas de 
violencia sexual. Durante la pandemia, la violencia por razón de género contra las mujeres 
ha ocurrido prevalentemente en el ámbito doméstico. 
  
1.4.4 Crisis Migratorias 

Si por un lado la migración puede ser un factor de empoderamiento, especialmente para 
las mujeres, porque pueden emigrar y trabajar en condiciones que respeten su dignidad, la 
migración también puede poner en peligro su integridad, derechos humanos y seguridad, 
en particular si se ven obligadas a viajar por vías ilegales o si terminan en una situación 
migratoria irregular. De acuerdo con la CEDAW, las mujeres y las niñas corren un mayor 
riesgo de ser víctimas de la Trata en todas las etapas del ciclo migratorio: en tránsito, en 
frontera y en el país de destino; esto, sin considerar a niñas y niños no acompañados, 
quienes siempre estarán a expensas de los adultos.  
 
En la mayoría de los casos, la Trata se produce en el contexto de la inmigración 
transfronteriza, mediante la manipulación de los canales legales de inmigración y la 
vulnerabilidad de las personas, quienes emigran en busca de trabajo y empleo seguro. La 
Recomendación General Nº 26 del Comité de la CEDAW sobre las trabajadoras migrantes 
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es especialmente relevante en el contexto de las políticas y los programas para la protección 
de los derechos de las trabajadoras migrantes y la prevención de la Trata (Naciones Unidas, 
2008). 

 
Finalmente, la existencia de normas indiferentes al género en las políticas migratorias de 
los Estados contribuye a limitar el acceso de las mujeres a vías de migración segura y regular 
y a oportunidades de trabajo regular y decente en los países de tránsito y destino. Muchas 
mujeres migrantes se insertan en empleos informales y precarios, en sectores “poco 
calificados” como los servicios de cuidados, domésticos y de manufactura, en donde se 
perpetúan los estereotipos sexistas que los definen como “trabajo de mujeres”.  
 
Las migrantes, en particular las trabajadoras domésticas y agrícolas, pueden verse 
confinadas en su lugar de trabajo y no tener acceso a información sobre sus derechos y 
prestaciones, lo que las expone al riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos 
humanos. Incluso, se han visto coaccionadas a “ejercer la prostitución” al no encontrar otras 
opciones, así sean informales. 
 
En este panorama, las dos caras de la migración latinoamericana, el éxodo venezolano en 
el continente suramericano y las caravanas migrantes en el Triángulo Norte 
Centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala) han confirmado ser situaciones de 
alto riesgo y vulnerabilidad para las personas, mujeres y NNA no acompañados 
especialmente. En virtud de las condiciones de vida precarias y de hacinamiento y el acceso 
limitado a servicios de salud y seguridad social, no solo ha aumentado su vulnerabilidad a 
los riesgos asociados con la COVID-19, sino que la respuesta gubernamental frente a la crisis 
también ha profundizado las desigualdades y brechas preexistentes en cuanto a los 
derechos laborales, de vivienda y de salud.  
 
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), la mitad de los inmigrantes 
venezolanos están indocumentados y el no tener aprobado un permiso o visa en el país de 
llegada hace más vulnerables a las mujeres. Las situaciones de explotación (explotación 
laboral, violencia sexual y de género, explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes, reclutamiento forzoso, robo, agresión física e intimidación, entre las 
principales situaciones denunciadas) han sido aprovechadas por las redes criminales que 
especulan comercialmente con migrantes y refugiados, dificultando su identificación como 
víctimas de Trata de personas. Basta decir que esta población viene frecuentemente 
señalada y acusada por delitos relacionados con su estatus migratorio que reconocida y 
atendida por ser víctima de Trata de personas. 
 



1.4.5 Las Víctimas 

En Suramérica, datos de UNODC (2020) indican que el 74 % de las víctimas de Trata son 
mujeres y niñas (grupos poblacionales históricamente más vulnerables), y que en el 64 % 
de los casos la finalidad de Trata es la explotación sexual. Centroamérica y el Caribe se 
caracterizan por una detección sustancial de niñas menores de edad y mujeres adultas. 
 

 
 
En América Central y el Caribe, la mayor parte de las víctimas detectadas en 2018 fueron 
niñas y mujeres, lo que equivale al 79 % del total de víctimas; preocupa que el 40 % de este 
total esté conformado por niñas, uno de los mayores porcentajes registrados en todo el 
mundo. 
 
1.4.6 Principales Finalidades de Explotación 

De acuerdo con los datos reportados por la UNODC en el Report 2020, existe una tendencia 
creciente en la mayoría de las víctimas detectadas en América del Sur para ser objeto de 
Trata con fines de explotación sexual (del 58 % del 2016 al 64 % del 2018) y la mayoría de 
estas víctimas son mujeres mayores de 19 años (96 %). 
 
La Trata con fines de servicios o trabajos forzados sigue teniendo la mayor cantidad de casos 
detectados: Argentina y Chile son los países que reportaron más víctimas para esta 
finalidad, afectando a todo tipo de población (mujeres, hombres, niñas y niños). 
 
En América Central y el Caribe, niñas y niños  también son objeto de Trata con finalidades 
de mendicidad ajena, para actividades delictivas forzadas y para algunas formas de 
adopción ilegal. En cuanto a las víctimas de Trata con fines de explotación sexual, la mayoría 
de las víctimas en América Central y el Caribe son niñas, grupo poblacional explotado 
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también en trabajos forzosos. 
 
Cabe destacar que la Trata de personas ha ido intensificándose en el ciberespacio, aún más 
con las redes sociales, a lo que se suma que los tratantes se ajustan rápidamente a este 
nuevo modelo para captar a víctimas y promover formas de explotación sexual y 
prostitución forzada (delivery) en hoteles, clubes nocturnos o fiestas clandestinas. De 
hecho, en el contexto de la tecnología digital, aumenta la posibilidad de ocultar información 
personal o rastrear pagos anónimos en los medios sociales, en la “web oscura” y en las 
plataformas de mensajería, que proporcionan un acceso fácil a las posibles víctimas. La 
pandemia ha evidenciado un aumento de la captación para fines de explotación sexual en 
línea, la demanda de contenido de abusos sexuales infantiles y la Trata de niñas y niños con 
fines sexuales facilitada por la tecnología. 
 
1.4.7 Perfil de los Tratantes  

En Sudamérica, según en el último reporte de UNODC (2020), la mayoría de los tratantes 
continúan siendo hombres, representando alrededor de 2/3 de aquellos 
investigados/arrestados, procesados y/o condenados por trata en 2018. El número de 
mujeres tratantes continúa siendo bajo, alineado con los promedios globales. Este dato 
cambia en América central y el Caribe, donde se reporta una gran proporción de 
perpetradoras femeninas, en particular en Centroamérica. 
 
En términos de la ciudadanía, más del 80 % de los tratantes condenados en Sudamérica en 
el tribunal de primera instancia eran ciudadanos de los mismos países en que había habido 
la explotación, mientras que el 16% eran de otros países de la región.  
 
En Centroamérica y el Caribe, los datos recopilados indican que el 85 % de los tratantes 
condenados eran ciudadanos del país de condena, y el restante 15 % de otros países de 
Centroamérica y el Caribe o Sudamérica. 
 
Sin embargo, es necesario avanzar en investigaciones rigurosas que se enfoquen en el tema 
de los perfiles específicamente de los tratantes e identificar, por ejemplo, roles, 
motivaciones, edades, género, nacionalidades. 



 
1.4.8 Flujos de Trata que Afectan a América del Sur, América Central y el Caribe  

A pesar de que la gran mayoría de víctimas detectadas en Suramérica son víctimas de Trata 
interna, los países de la región son destinos para los flujos de Trata transfronteriza dentro 
Suramérica. No hay un patrón claro de países de origen y destino: por ejemplo, víctimas de 
Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia se han detectado en Argentina, mientras que 
víctimas de la República Bolivariana de Venezuela se han detectado en Colombia y Perú. 
Brasil y Chile también son destinos para víctimas de Bolivia y Perú, entre otros estados de 
origen, y Perú también es destino para víctimas de Trata de países vecinos.  
 
Los flujos hacia afuera de América del Sur se dirigen principalmente a América Central y el 
Caribe. En particular, las víctimas de la parte norte de Sudamérica se detectan en los países 
más ricos de la subregión vecina. También se han detectado víctimas sudamericanas en 
América del Norte y Europa Occidental y del Sur. 
 
Los datos de repatriación, sin embargo, muestran que las víctimas de Trata de América del 
Sur también se dirigen a Asia del Este y los Países del Golfo de Medio Oriente. 
 
Las víctimas identificadas en Centroamérica y el Caribe son principalmente ciudadanos del 
país de detección. Los otros flujos importantes provienen de América del Sur y otros países 
de la subregión. Estos flujos se mueven principalmente de sur a norte, de países 
relativamente más pobres hacia países relativamente más ricos al otro lado de la frontera. 
A modo de ilustración, las víctimas del norte de Centroamérica son tratadas hacia México y 
los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las víctimas de la zona norte de América del Sur son 
objeto de Trata hacia los países del sur de Centroamérica. En general, los flujos de Trata que 
afectan a Centroamérica y el Caribe continúan siendo confinados a las Américas, tanto en 



términos de su origen y destino. 
 
 

 
 
1.5 El Contexto Colombiano 

En Colombia, la Ley 985 de 2005 adoptó medidas contra la Trata de personas y normas para 
la atención y protección de las víctimas: 

El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o 
hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”. […] Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de 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, la explotación de 
la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual 
u otras formas de explotación […] El consentimiento dado por la víctima a cualquier 
forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración 
de la responsabilidad penal. 

 
De acuerdo con debates e informes nacionales e internacionales (Debate de Control Político 
sobre Trata de Persona en la Cámara de Representantes (Noviembre 2021), Fiscalía General 
de la Nación en la Campaña #EsoEsCuento, Global Report on Trafficking in Persons de 
UNODC, entre otros), Colombia es uno de los países de la región latinoamericana más 
afectados por la Trata de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, población 
LGBTIQ+.  
 
En el Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de Trata de personas en 
Colombia, realizado en el 2009 por la Universidad Nacional de Colombia y la Oficina de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17416
https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Proposici%C3%B3n%2011.%2008%20de%20Septiembre%20de%202021.pdf
https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Proposici%C3%B3n%2011.%2008%20de%20Septiembre%20de%202021.pdf
https://www.esoescuento.com/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Investigacion_Trata_CO1.pdf
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Investigacion_Trata_CO1.pdf


Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC, se afirma que dentro de las causas y 
las consecuencias de la Trata se encuentra:  
 

La convergencia de diversos factores políticos, económicos, sociales y culturales 
como las inequidades sociales y económicas, la pobreza y la falta de oportunidades, 
las desigualdades de género, la presencia de conflictos armados, las políticas 
migratorias restrictivas, la demanda y la impunidad, generan situaciones que hacen 
más vulnerables a determinados países/regiones o grupos humanos específicos para 
ser víctimas de la Trata de personas. La vulneración de Derechos Humanos es el 
elemento común antes, durante y después de la trata. Colombia se ha caracterizado 
por ser un país expulsor de población dentro de las corrientes migratorias en 
América Latina y de origen en relación con la Trata de personas, aunque en los 
últimos años se han presentado casos como país de tránsito y destino, lo que denota 
que la Trata de personas es un fenómeno dinámico que se va transformando de 
acuerdo con la configuración de diversos factores (p. 30). 
 

1.5.1 Hoy, Cifras en Colombia  

Según información del Ministerio del Interior de Colombia (2021), el número de las 
personas colombianas engañadas con ofertas de mejores condiciones de vida y sometidas 
a diferentes formas de explotación ha ido aumentando en el tiempo (Ver Gráfica 1).  
 
Gráfica 1  
Casos de Trata en Colombia entre 2016 y 2021 

 
Nota: Ministerio del Interior (2022), Datos abiertos. Trata de personas. 
https://www.mininterior.gov.co/datos-abiertos-atencion-al-ciudadano/ 
 
Dentro de la compleja dinámica de la Trata de personas, identificamos estándares que se 
repiten en el tiempo. Por ejemplo, el rostro de las víctimas sigue siendo 
predominantemente femenino. Entre 2016 y 2021, el Ministerio del interior reportó que 
un 85 % de las personas víctimas de trata fueron mujeres (592 mujeres y 105 hombres en 
total) (Ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2  

Identidad de Género y Casos de Trata en Colombia entre 2016 y 2021 

 
Nota: Ministerio del Interior (2022), Datos abiertos. https://www.mininterior.gov.co/datos-
abiertos-atencion-al-ciudadano/ 
  
La explotación sexual y el trabajo forzoso son los principales fines por los que se captan las 
víctimas, lo que ayuda a explicar porque la mayoría de las víctimas son mujeres (Ver Gráfica 
3).   
 
Desde una perspectiva interseccional, si se analiza la Trata de personas con los distintos 
enfoques de igualdad (género, intergeneracional, intercultural) se encuentra que hay 
territorios donde confluyen diferentes factores de vulnerabilidad y riesgo. 
 
Así, las zonas rurales o las comunidades con presencia de población afro y/o indígena, 
caracterizadas por niveles de pobreza más altos que la media nacional, niveles educativos 
más bajos y escasas oportunidades laborales y de promoción social, son territorios en los 
cuales hay incidencia de Trata de personas con fines de servidumbre doméstica de niños, 
niñas y adolescentes, entregados y trasladados con autorización de sus padres para que 
trabajen a cambio de alimentación, vivienda y de un mínimo pago mensual para la familia. 
Esta es una práctica que ha sido normalizada culturalmente hasta llegar a invisibilizar su 
carácter delictivo, razón por la cual es entendida más como resultado de concepciones 
étnico-culturales sobre el trabajo infantil que como una vulneración de derechos.  
 
Gráfica 3 
Casos Reportados y Fines de la Trata de personas en Colombia entre 2016 y 2021 
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Nota: Ministerio del Interior (2022), Datos abiertos. https://www.mininterior.gov.co/datos-
abiertos-atencion-al-ciudadano/ 
El género y la edad determinan el propósito de la Trata: las mujeres jóvenes (las niñas y las 
adolescentes) son víctimas de explotación sexual y prostitución forzada, seguido del trabajo 
forzoso; las niñas y los niños están destinados a la explotación en forma de mendicidad y 
producción de material de abuso sexual infantil (Ver Gráfica 4). 
 
Sobre este delito, es importante recordar que aunque la ley utiliza el concepto de 
“pornografía infantil” para tipificarlo, se propone que se use “material de abuso sexual 
infantil” con el fin de no revictimizar a niñas, niños y adolescentes, quedando claro que son 
NNA en explotación y que no hacen parte de la “industria” pornográfica. 
 
Gráfica 4 
Ciclo vital y Casos de Trata de personas en Colombia entre 2016 y 2021 
 

 
Nota: Ministerio del Interior (2022), Datos abiertos. https://www.mininterior.gov.co/datos-
abiertos-atencion-al-ciudadano/ 
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Colombia es un país de origen, las personas son explotadas principalmente para fines 
sexuales, laborales o servidumbre desde la región del Eje cafetero, Bogotá, Valle del Cauca 
y Antioquia y llevadas a cualquier parte del mundo, especialmente hacía países de América 
Latina, el Caribe, Asia y Europa Occidental. Según los datos del Ministerio del Interior, el 30 
% de las víctimas colombianas se ha registrado en solo seis (6) países (Ver Gráfica 5). 
 
Gráfica 5 
Destino Trata externa para víctimas de nacionalidad colombiana entre 2016 y 2021 

 
Nota: Ministerio del Interior (2022), Datos abiertos. https://www.mininterior.gov.co/datos-
abiertos-atencion-al-ciudadano/ 
 
Colombia no es solo un país que “exporta” víctimas de Trata, sino que se ha convertido en 
país de destino para víctimas extranjeras: mujeres venezolanas forzadas a la prostitución 
en Cartagena, niños indígenas ecuatorianos llevados a mendigar a Cali, migrantes de 
diferentes nacionalidades reclutados por grupos armados ilegales para cometer acciones 
delictivas, entre otros ejemplos.  
 
Gráfica 6 
Colombia Como País de Destino para Víctimas Extranjeras Entre 2016 y 2021 
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Nota: Ministerio del Interior (2022), Datos abiertos. https://www.mininterior.gov.co/datos-
abiertos-atencion-al-ciudadano/ 
 
Siendo Colombia un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes, la 
intensificación de los flujos migratorios ha permitido captar y explotar a las personas 
migrantes dentro y fuera del territorio nacional, produciendo víctimas nacionales y 
extranjeras.  
 
Con respecto a la migración venezolana, es seguramente el país de la región que más 
migrantes ha acogido. El 1 de marzo de 2021, Colombia extendió el estatus legal temporal 
de diez (10) años a los venezolanos residentes en el país, apuntando sobre todo a regularizar 
el estatus de los inmigrantes indocumentados, brindar vías legales hacia la ciudadanía y 
facilitar el acceso al empleo y los servicios sociales. 
Según datos de Migración Colombia (2022), la migración venezolana a Colombia en el 
periodo de 2016 a febrero 2022 registra un aumento (Ver Gráfica 7). 
 
Gráfica 7 
Distribución de Venezolanos en Colombia - Corte 31 de Agosto de 2021 
 

 
Nota: Migración Colombia (2021). Distribución de Venezolanos en Colombia - Corte 31 de 
Agosto de 2021. Infografías.  
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-
colombia-corte-31-de-agosto-de-2021 
 
Más de la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos están concentrados en los 
siguientes territorios de Colombia: 
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En torno a la Trata de personas se han creado mitos y estereotipos que ahora se hace 
necesario abordar de manera integral, para que la comunidad y las personas que tienen 
intereses en combatirla puedan prevenir esta grave vulneración y violencia, identificarla y 
empoderarse para garantizar la exigibilidad de derechos. 
  



ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN LA TRATA DE PERSONAS  

 
2.1 Retomando el Concepto de Trata de personas 

El Protocolo de Palermo, firmado en Palermo (Italia) en el 2000, entiende por Trata de 
personas:  

a. 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 a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de 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 extracción de órganos.  
 

b. El consentimiento dado por la víctima de la Trata de personas a toda forma de 
explotación intencional descrita en el apartado “a” del presente artículo no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados 
en dicho apartado.  

 
c. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño1 con 

fines de explotación se considerará “Trata de personas”, incluso cuando no se 
recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado “a” del presente artículo. 
 

 

  

 
1 Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_prev_repri_y_sanci_trata_pers_espe_muje_y_ni%C3%B1o_compl_conve_nu_contr_deli_org_trans.pdf


2.2 Acciones: ¿Qué se Hace?  

Captar, transportar o trasladar, acoger o recibir a personas: estas son acciones que 
configuran la Trata de personas cuando su fin es la explotación.  
 

 

 
 
2.2.1 Captar 

Atraer y conseguir personas con el fin de explotarlas. 
 

 
Las estrategias de captación incluyen tres eventos progresivos: contacto, oferta y 
persuasión.  



  
a. El contacto se puede establecer personalmente (familiar, amigo, vecino, conocido, 

desconocido, empleador), por medio de anuncios en diferentes medios de 
comunicación (avisos de prensa, radio) o internet (WhatsApp, Facebook, Instagram, 
Tik Tok, Tinder, entre muchos otros), o convocatorias de trabajo o estudio (entre 
otras) destinadas a grupos poblacionales específicos.  

 
b. La oferta debe ser atrayente y convencer a la potencial víctima de que podrá 

solucionar sus problemas más apremiantes en un corto periodo de tiempo. 
 

c. La persuasión parte del conocimiento de las necesidades de la potencial víctima y 
la confianza ganada ante familiares y amigos para que ejerzan presión en su decisión 
final.   

 
● ¿Quién puede ser víctima de la Trata de personas? 

Cualquier persona, sin importar su sexo, orientación sexual o identidad de género, edad, 
condición socioeconómica, pertenencia étnica y nacionalidad, puede ser captada con una 
falsa oferta de trabajo, de estudio o amorosa, para ser explotada en beneficio de otra. 
 

● Grupos poblacionales más en riesgo de ser víctimas de Trata de personas 
En el contexto de la Trata de personas, existen grupos poblacionales que requieren una 
atención especial o una protección adicional: mujeres y niñas, niños y adolescentes, las 
poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, trabajadores de la economía 
informal, estudiantes, minorías étnicas y población LGBTIQ+. 
 
 

 
a) Mujeres y NNA 

La Trata de personas no es neutral en cuanto al género y afecta de manera 



desproporcionada a mujeres y niñas y esta evidencia no es una casualidad, sino una relación 
de causas: las mujeres y niñas sufren desigualdad, falta de oportunidades, discriminación y 
violencia, tanto física como psicológica y sexual, solo por el hecho de ser mujeres. En el 
intento de buscar alternativas y oportunidades para evadir de la discriminación y la violencia 
en sus países, se convierten en presa fácil de los tratantes, quienes se aprovechan de esa 
situación de necesidad para captarlas y trasladarlas a otro lugar (interno o externo a su país) 
con el fin de explotarlas.  
 
En el caso específico de niñas y niños que no tienen padres o tutores, estos pueden ser un 
fácil objetivo de reclutadores, quienes los captan prometiéndoles protección. 
 
 

 
b) Migrantes y refugiados 

El deseo de huir de una situación de persecución o pobreza, la falta de redes de apoyo en 
el país de destino, la existencia de deudas generadas antes y durante el viaje o el estatus 
migratorio irregular, son factores de vulnerabilidad que pueden originar un caso de 
explotación asociada a Trata de personas, aunque por sí mismos no son suficientes para 
identificar de manera definitiva un caso de Trata.  
 
 

 
c) Trabajadores de la economía informal 

Ocultos para los organismos de control y no amparados por sindicatos o colectivos, los 
trabajadores informales pueden encontrar más dificultades para solicitar ayuda en caso de 
abusos o explotación. Esta categoría puede incluir a las trabajadoras domésticas, quienes 
pueden verse confinadas en el lugar donde trabajan y viven, con una exposición limitada o 
nula al mundo exterior, y con un acceso limitado a servicios de apoyo.  



 
 

d) Estudiantes/Trabajadores 
No es raro que algunas personas viajen a otro país con una visa estudiantil, pero con la 
intención de trabajar. En este caso, la vulnerabilidad a la Trata de personas es mayor porque 
el propósito real del viaje es diferente al declarado y, por lo tanto, mayor es su exposición 
a formas de abuso y explotación.  
 

 
e) Minorías étnicas 

Cuestiones lingüísticas y culturales pueden convertirse en una vulnerabilidad, por ejemplo 
cuando obligan a una persona a depender totalmente de otra para su alojamiento, comida, 
trabajo y libre movimiento.  
 

f) Población LGBTIQ+ 
La discriminación social y familiar, el estigma y el aislamiento voluntario o forzoso ejercido 
en su contra pueden volverse un factor de vulnerabilidad a la Trata. 
 

g) Desplazados internos y personas en situación de discapacidad 
Las personas desplazadas internas, es decir, aquellas que no han cruzado las fronteras de 
sus países y que su huida se da dentro de su propio país, son fácilmente víctimas de Trata, 
así como las personas que están en situación de discapacidad. 

 



● El/La Tratante 
 

El tratante es como un camaleón que se adapta a las circunstancias de vulnerabilidad que 
percibe en su entorno. 
 
El tratante es una o más personas que, por medio de mentiras y falsas promesas, capta y 
manipula los sentimientos de las potenciales víctimas, aprovechando sus necesidades 
económicas y afectivas.  
 
Puede ser cualquier persona, conocida o desconocida, simpática, persuasiva, locuaz, cuyo 
fin es tener control sobre su víctima, aislándola de sus familiares y amigos, del idioma propio 
y de su entorno sociocultural.  
 

 
 

¡Alerta! Aunque primero se ganarán tu confianza para que no dudes de ellos o ellas, 
sospecha y verifica la veracidad de sus propuestas. Te recomendamos la lectura de las claves 
en prevención y autocuidado que sugiere el Ministerio del Interior dando clic aquí.  
 
 

● Dinámicas de la Trata de personas 
La Trata de personas no siempre implica un traslado al exterior del país o un cruce ilegal de 
fronteras. Se da también en el interior de los estados. Por esta razón podemos hablar de 
Trata interna, externa y mixta. En la siguiente imagen puedes identificar las diferencias. 

 

https://tratadepersonas.mininterior.gov.co/observatorio-del-delito-trata-de-personas/prevencion


2.2.2 Transportar/Trasladar  

Transportar o trasladar a personas dentro o fuera del país, por aire, tierra o mar, con el fin de 
explotarlas.  

 
Independientemente de cómo hayan sido captadas, las víctimas son transportadas interna 
o externamente hacia lugares, ciudades y países que regularmente no conocen, donde 
carecen de apoyo o de contactos y, a menudo, donde no se habla su mismo idioma. La 
movilización es un elemento importante en la Trata de personas porque la persona víctima 
más fácilmente se encuentra en una situación de mayor indefensión y vulnerabilidad 
extrema. 
 
La persona víctima:  

a) Es separada de su familia, vecinos y amigos, de todo lo que representa en su vida 
apoyo y seguridad. 

b) Es incapaz de protegerse o defenderse o está muy limitada para ello.  
c) Es desvinculada y desarraigada de su entorno. 

 
2.3.3 Acoger/Recibir 

Albergar a personas, ya sea como destino transitorio o final, con el fin de explotarlas.  

 



a) El destino transitorio es aquel lugar en el que la persona permanece y es explotada 
temporalmente, antes de llegar a su destino final.  

b) El destino final es aquel lugar en donde la persona permanece en situación de 
explotación. 

 
En la siguiente imagen puedes ver que suele pasar con una víctima, una vez que ha sido 
recibida. 

 
 
Importante: frecuentemente, la organización del viaje obliga a la persona víctima a contraer 
una deuda con la persona que la ha captado, respaldándose con pagarés, letras de cambio 
o la hipoteca de algún bien raíz de la familia o de algún conocido. En otros casos, la víctima 
se compromete, por medio de un acuerdo verbal, a pagar la deuda con el trabajo que 
prestará una vez llegue a su destino final. 
 
 

2.3 Medios: ¿Cómo se Hace? 

La amenaza, la fuerza y otras formas de coacción, el rapto o secuestro, el fraude o engaño, 
el      abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la oferta y aceptación de pagos 
son las principales estrategias que los tratantes utilizan para captar, retener y explotar a sus 
víctimas.  
 
2.3.1 Amenaza 

El tratante amenaza a sus víctimas con acciones de represalias contra ellas o sus familiares: 



una denuncia a las autoridades locales por irregularidad 
migratoria, o carencia de documentos (retenidos por los 
propios explotadores), o por delitos que la misma víctima 
puede haber cometido en su situación de explotación.  
 
La amenaza anula la capacidad de autonomía y decisión 
de la persona víctima, procurando evitar que esta se 
escape o pida ayuda. Es una forma de control que puede 
ejercerse por medio de la retención de documentos, la violencia física, sexual, económica y 
psicológica. 
 
 

2.3.2 Fuerza y otras Formas de Coacción 

Se materializa en agresiones físicas y episodios de 
violencia y abuso sexual en todas las fases de la Trata 
de personas. 
 

 
 
 
2.3.3 Fraude/Engaño 

El tratante promete falsas ofertas de trabajo, de 
educación o amorosas con el fin de atraer a la persona 
víctima, planteándole una solución a sus necesidades o 
intereses.  
 
Los altos salarios o las becas académicas nunca aparecen al llegar al lugar de destino, donde, 
en cambio, se materializan, por ejemplo: deudas por el viaje realizado, descuentos por 
alimentación, agua, ropa y otros insumos, multas por los retrasos, los incumplimientos o los 
actos de rebeldía ante las reglas impuestas. 
 
 
2.3.4 Abuso de Poder o de una Situación de Vulnerabilidad 

 
Las necesidades y faltantes afectivas y económicas son aprovechadas por los tratantes. En 
algunas partes del mundo, las víctimas son atemorizadas con sus propias creencias y 

 

 

 



sometidas a rituales de hechicería. 
 
● Una historia relacionada con la hechicería:  
“En Nigeria (África), los tratantes utilizan la magia 
negra, conocida como yuyu, para empujar a sus 

víctimas hacia la prostitución forzada.  
Antes de partir para Europa o Asia, las víctimas deben firmar un contrato con los tratantes, 
incurriendo en deudas enormes. Luego deben sellar un pacto con un ritual yuyu, realizado 
por un sacerdote espiritual, que las deja con miedo a que sus familiares enfermen o mueran 
si desobedecen a sus tratantes, acuden a la Policía o no pagan sus deudas”. 
 

● Para profundizar en este tema: 
⮚ DW Documental. (2020). Mujeres vendidas de Nigeria: Trata de personas y 

prostitución forzada [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Bj-
fcvODs7g 

⮚ Vásquez B., J. L. (2018). Yuyú Vudú: Esclavas religiosas y explotación. Aleteia. 
https://es.aleteia.org/2018/09/25/yuyu-vudu-esclavas-religiosas-y-
explotacion/ 

⮚ Celis Sánchez, R. y Álvarez García, R. (2017). La Trata con fines de explotación 
sexual en el contexto de militarización y cierre de fronteras. Comisión de ayuda 
al Refugiado en Esukadi. http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/wp-
content/uploads/pdf/La-Trata-con-Fines-de-Explotación-Sexual-en-el-contexto-
de-militarización-y-cierre-de-fronteras.pdf 

⮚ Awkache, N.  (2019). Òlòtūré, un crudo film nigeriano sobre prostitución y redes 
de trata. Prensa obrera. https://prensaobrera.com/cultura/oloture-un-crudo-
film-nigeriano-sobre-prostitucion-y-redes-de-trata 
 

En el Global Report on Trafficking in Persons (2020), se mencionan dos de las estrategias 
fraudulentas más utilizadas: 
▪ LA CAZA, cuando el tratante persigue a la potencial víctima generalmente en las redes 

sociales, al inicio como un acercamiento amistoso que se vuelve más insistente a 
medida que la relación se desarrolla.  

▪ LA PESCA, cuando se publican anuncios y ofertas esperando que las potenciales 
víctimas respondan.  

 
No existe la trata “consentida” 

No puede existir consentimiento cuando se priva a una persona de su libertad. 
  

 

https://es.aleteia.org/2018/09/25/yuyu-vudu-esclavas-religiosas-y-explotacion/
https://es.aleteia.org/2018/09/25/yuyu-vudu-esclavas-religiosas-y-explotacion/
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/wp-content/uploads/pdf/La-Trata-con-Fines-de-Explotacio%CC%81n-Sexual-en-el-contexto-de-militarizacio%CC%81n-y-cierre-de-fronteras.pdf
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/wp-content/uploads/pdf/La-Trata-con-Fines-de-Explotacio%CC%81n-Sexual-en-el-contexto-de-militarizacio%CC%81n-y-cierre-de-fronteras.pdf
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/wp-content/uploads/pdf/La-Trata-con-Fines-de-Explotacio%CC%81n-Sexual-en-el-contexto-de-militarizacio%CC%81n-y-cierre-de-fronteras.pdf
https://prensaobrera.com/autor/nicolas-awkache


2.4 Finalidades: ¿Para qué se Hace? 

Aunque la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, son muchas 
las víctimas objeto de trata con fines de: trabajo forzoso, servidumbre doméstica, 
mendicidad infantil o extracción de órganos. Si te interesa entender mejor algunos 
conceptos básicos del Protocolo contra la Trata de personas te recomendamos la lectura de 
un informe presentado por UNODC en el 2010, haciendo clic aquí. 
 

 
 
2.4.1 Trabajos o Servicios Forzados 

 
 

 

La víctima está obligada a prestar un trabajo o 
servicio para el cual no se ofrece voluntariamente, 

sino que está bajo amenaza y después de haber 
sido trasladada de un lugar a otro. 

 
 
La Organización Internacional del Trabajo OIT, en el Convenio 29 (C029 - Convenio sobre el 
trabajo forzoso de 1930), define el trabajo forzoso como “cualquier trabajo o servicio 
exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo 
no se ofrece voluntariamente”. 

   

 
Trabajos o servicios forzados 
Servicio doméstico, trabajo en construcción, minas, textiles, agricultura, 
ventas informales, hoteles y servicios turísticos 

 

 
Explotación sexual 
Prostitución forzada, ESCNNA, matrimonio servil, explotación sexual en el 
contexto de viajes y turismo, pornografía 

 

 
Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud 
Mendicidad ajena, servidumbre de la gleba, servidumbre por deudas, 
explotación en actividades delictivas, reclutamiento forzado 

 

 Extracción de órganos  

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/CTOC_COP_WG_4_2010_2_S.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029


El término “cualquier trabajo o servicio” se aplica a todo tipo de trabajo, servicio y empleo, 
independientemente del sector y de la ocupación en donde se produzca, y de si es de 
naturaleza legal y formal o ilegal e informal. Se aplica a todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, origen y situación administrativa, en el país donde 
se lleva a cabo la explotación laboral. 
 
Para que sea trabajos o servicios forzados se necesitan dos condiciones: 

1. El trabajador no se ha ofrecido voluntariamente y no ha dado su consentimiento 
libre e informado. 

2. El empleador amenaza con una pena al trabajador (violencia física o retención de 
salarios, amenazas de deportación, retiro de documentos de identidad – entre 
otras). 

 
 

 
 
Es la naturaleza de la relación existente entre trabajador y empleador la que 

determina el trabajo forzado, no la actividad realizada. 
 
La Trata de personas con fines de Trabajos forzados NO ES explotación laboral. Es 
importante tener claro que la persona explotada laboralmente: 

a) Acepta libremente un empleo, conociendo sus condiciones y con la posibilidad de 
dejarlo en cualquier momento, sin temor a represalias. 

b) Trabaja en condiciones deficientes, con salarios bajos o entornos insalubres.  
c) Trabaja de manera oculta o no declarada, frecuentemente por razones financieras, 

para evitar pagar impuestos. 
 



 
 
Para que sea Trata de personas, la víctima no tiene la opción de ejercer sus derechos de 
trabajador o dejar el trabajo cuando quiere, ya que los “medios” utilizados por su 
“empleador” le impiden hacerlo. 

De acuerdo con el Global Report on Trafficking in Persons 2020 (UNODC) (2020), los 
principales sectores en donde se identifican víctimas son: 

 

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf


2.4.2 Explotación Sexual - Prostitución Forzada 

 

 

La víctima es forzada a ejercer la 
prostitución en condiciones de esclavitud, 

nunca convenidas o aceptadas 

 
La víctima es privada de su libertad o limitada en su autodeterminación, no recibe ninguna 
remuneración o esta es mínima en proporción al tamaño de su trabajo. Es forzada a acatar 
las órdenes de sus captores respecto a las demandas de los “clientes” y sus prácticas 
sexuales (horarios extensos, prohibición de usar anticonceptivos, número excesivo de 
clientes por día) y, a menudo, está condicionada al consumo de alcohol y/o sustancias 
psicoactivas. 
 

 
 
Todavía existe confusión entre la Trata y el ejercicio de la prostitución, siendo esta última 
relacionada con el mercado o la industria del sexo: burdeles o casas de citas, bares, 
discotecas, salones de baile, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por Internet, sex shops 
con cabinas privadas, casas de masaje, de relax, de “bienestar físico”, saunas, servicios de 
acompañantes, agencias matrimoniales, anuncios comerciales y semi-comerciales en 
periódicos y revistas, tarjetas, cines y revistas pornográficas, películas y videos, servicios de 
sadomasoquismo y prostitución callejera.  
 
Estas numerosas y diferentes formas de “prestar servicios sexuales” nos hacen ingresar a 
un mundo “comercial”, en el cual la prostitución no tiene una sola definición sino distintas 
actividades. Lo mismo podemos afirmar con respecto a la definición de quien ejerce este 



comercio: prostituta, puta, trabajadora sexual, mujer prostituida, mujer que ejerce la 
prostitución, persona que trabaja en prostitución.  
Cada una de estas definiciones supone un enfoque diferente, que identifica a una misma 
persona como trabajadora, u objeto de explotación, hasta víctima de la Trata. 
 
En el ordenamiento jurídico internacional existen cuatro tendencias:  
1. Reglamentarista: acepta la supuesta “enfermedad social” y quiere regularla, para evitar 

la clandestinidad. Es el Estado quien controla la actividad a través de la regulación de 
zonas de trabajo y el establecimiento de medidas higiénicas y sanitarias. 

2. Legalista: propone suprimir cualquier prejuicio legal contra las personas que ejercen la 
prostitución y reconocer esta actividad como una actividad profesional más. Lo que se 
pretende es no cerrar los ojos a la realidad del trabajo sexual en sus diversas 
modalidades y conferir a las personas que trabajan en él, los derechos laborales de que 
goza el resto de los (as) trabajadores (as).  

3. Abolicionista: considera la prostitución como un atentado a los derechos humanos y 
como una violencia y explotación de las mujeres. Reproduce el sistema de valores que 
sustenta y alimenta la organización social patriarcal.  

4. Prohibicionista: considera que la prostitución es un delito, un acto ilícito, un signo de 
injusticia social y tiene que ser reprimido su ejercicio, penalizando tanto a las personas 
que ejercen como a los clientes. 

 
● Para profundizar en este tema: 

⮚ López Expósito, M. (2019). Modelos de regulación de la prostitución. [Trabajo de 
grado. Universidad de Jaén]. 
https://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/10853/1/TFG_Modelos_de_regulacin_d
e_la_prostitucin.pdf 

⮚ Guerrero, D. (2017), El ejercicio de la prostitución como trabajo sexual, implicaciones 
sociales y régimen jurídico, [Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia]. 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15807/1/EL%20EJERCICIO%2
0DE%20LA%20PROSTITUCI%C3%93N%20COMO%20TRABAJO%20SEXUAL.pdf 

⮚ Rúa Serna, C. (2012). El derecho a prostituirse. La prostitución a la luz del derecho 
laboral. Diálogos De Derecho Y Política, (9), 101–111. 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/derypol/article/view/12325 

⮚ Daich, D. (2012). ¿Abolicionismo o reglamentarismo? Aportes de la antropología 
feminista para el debate local sobre la prostitución. RUNA, Archivo Para Las Ciencias 
Del Hombre, 33(1), 71-84. https://doi.org/10.34096/runa.v33i1.340 

 
● Un poco de historia  

https://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/10853/1/TFG_Modelos_de_regulacin_de_la_prostitucin.pdf
https://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/10853/1/TFG_Modelos_de_regulacin_de_la_prostitucin.pdf


A partir de la segunda mitad del XIX siglo, el discurso reglamentista, conocido también como 
“sistema francés”, ya estaba inspirando las leyes de casi todos los países de Europa y 
algunos de América, a pesar de las presiones de los prohibicionistas. A inicios del siglo XX, 
el abolicionismo cobró importancia planteando que el Estado y las instituciones locales no 
tenían derecho a ejercer un control tan indigno en la vida y la salud de las mujeres que 
ejercían la prostitución.  
 
El discurso abolicionista aspiraba a abolir los reglamentos institucionales, para reconocer a 
la prostitución despenalizada un estatus de actividad perteneciente a la esfera privada e 
íntima de las personas. Se siguió penalizando la explotación, el proxenetismo, la inducción 
a la prostitución y su ejercicio en espacios abiertos, vetados en la ciudad. Las leyes 
abolicionistas, dominantes hasta finales del Novecientos si por un lado fueron un avance 
frente al pasado, por el otro, no permitieron superar el control público sobre la vida de las 
mujeres y no definieron reglas claras que les permitieran no incurrir en sanciones. Los 
delitos de proxenetismo y explotación de la prostitución, por ejemplo, permitieron que 
amigos y compañeros de estas mujeres estuviesen perseguidos por la ley; las reglas de no 
ofender la moral pública dejaban a las autoridades la discrecionalidad de decisión sobre 
cuándo se estaba cometiendo ese delito.  
 
La situación que resultó fue bastante incomprensible: existían sitios de prostitución (en 
contravención de la ley) que funcionaban con el beneplácito de las autoridades de orden 
público y, al contrario, las mujeres solas que ejercían en calles y apartamentos eran 
perseguidas con una rigurosidad extrema.  
 
Es interesante anotar que esta última actitud ha sido una constante en la historia de todos 
los países: se persigue la prostitución visible, mas no la escondida. ¡Lo que no se ve no 
estorba!  
 

● Contexto legal en el mundo  
En el trato que los gobiernos y las leyes dan a la prostitución en el mundo existe un amplio 
espectro que va desde la pena de muerte para una prostituta, hasta su consideración como 
ciudadana que ejerce una profesión y que paga sus impuestos. En muchos países, son las 
actividades que rodean la prostitución a ser ilegales, como los burdeles, la publicidad o la 
captación de clientes. Generalmente, no se penaliza a la persona que adquiere servicios 
sexuales, más bien se reprime a quien los ofrece, generando toda una polémica sobre lo 
que debe ser considerado ilegal: la venta de los servicios o la adquisición de éstos.  
▪ En Suecia se persigue la adquisición de servicios, pero no la labor de las prostitutas. 

Desde 1999, el estado sueco considera la prostitución como un aspecto de la violencia 



ejercida por el hombre contra las mujeres, dando cumplimiento a una propuesta del 
movimiento feminista sueco que exige la criminalización del cliente (modelo 
abolicionista).  

▪ En Islandia (2008), Noruega (2009) e Irlanda del Norte (2015) también se implementan 
castigos para los clientes de prostitución (modelo abolicionista). Se penaliza a los 
hombres que explotan a las mujeres al comprar sus servicios sexuales, puesto que la 
mayoría de las mujeres que ejercen este oficio son víctimas que requieren de ayuda y, 
a través de la educación ciudadana, se sensibiliza a la población puesto que se considera 
que la igualdad entre sexos continuará sin alcanzarse mientras que haya hombres que 
compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños, prostituyéndolos.  

▪ En Suiza y Australia, la prostitución está tolerada, aunque se encuentra sometida a una 
estricta reglamentación.  

▪ En Holanda, Austria, Grecia, Hungría y Alemania, la prostitución es un oficio regulado 
por el Estado, en el que sus trabajadores (as) pagan sus impuestos y es legal administrar 
un burdel y anunciar los servicios en los medios de comunicación. De acuerdo con este 
modelo, la prostitución es un “mal necesario” (modelos reglamentarista y legalista).  

▪ En Inglaterra y Dinamarca se prohíbe la prostitución en la calle y la policía puede multar 
a las personas que ejercen la prostitución como a los clientes.  

▪ En España, está penada cualquier forma de proxenetismo (1996).  
▪ En Estados Unidos (salvo en algunas partes del estado de Nevada) la prostitución es 

ilegal.  
▪ En la República Popular China, Corea del Sur, Corea del Norte, Birmania, Laos, Mongolia, 

Vietnam, Sri Lanka y Filipinas, todas las formas de prostitución (y pornografía) son 
ilegales.  

▪ En Tailandia, país de destino para el turismo sexual, como también en África, la actividad 
es tolerada aunque sea ilegal.  

▪ En la mayoría de los países musulmanes, la prostitución es ilegal y castigada con penas 
severas que pueden llevar a la pena de muerte.  

▪ En Rusia y Ucrania, la prostitución no es un delito grave y, a pesar de ser ilegal se castiga 
con una multa (infracción administrativa).  

▪ En Centroamérica se persigue a las personas que se dedican a la captación de menores 
para trabajos sexuales; sin embargo, la actividad sexual es vista como una forma 
alternativa de trabajo, debido a las condiciones socioeconómicas de la zona. La 
Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes-ESCNNA en contexto de 
viajes y turismo es habitual en Costa Rica.  

 



Prohibir, penalizar, perseguir, suponen siempre mayor control de la vida de las mujeres que 
ejercen la prostitución y no se han demostrado como medidas eficaces para el avance de 
derechos de ciudadanía de este colectivo.  
 
En Colombia la prostitución es legal, no está penalizada, como se admite en la sentencia T-
629 de 20102 . Sin embargo, no hay un marco jurídico específico que proteja los derechos 
de las personas que ejercen la prostitución voluntariamente y regule el oficio.  
El Código Penal reconoce como delitos la explotación sexual, el proxenetismo con menores 
de edad y la imposición de la prostitución por la fuerza o la amenaza. La Ley 1336 de 2009 
contempla como delito la explotación sexual y la pornografía con menores de edad y el 
“turismo sexual”.  
 

Desde el año 2013, está en discusión un proyecto de ley (079) que pretende reglamentar 
el ejercicio de la prostitución en Colombia. Llegado a primer debate en el Congreso, no ha 
tenido más avances y las críticas, así como los elogios, se han alternado en el país.  
Puntos claves del proyecto de ley 079 de 2013 

1. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y garantía de todos los 
derechos del Código Sustantivo de Trabajo.  

2. No revictimización, ni violencias verbales o físicas por parte de sus empleadores, 
clientes, usuarios y otros trabajadores.  

3. Vacunas gratuitas contra infecciones de transmisión sexual y actividades de 
promoción y prevención de enfermedades.  

4. Ejercicio de la prostitución en las condiciones, sitios, horarios y zonas definidas por 
el Plan de Ordenamiento Territorial.  

5. Trato digno de los clientes a las trabajadoras y abstención, por parte de los clientes, 
de contratar a quienes estén siendo víctimas de explotación sexual. 

6. Obtención de los establecimientos, para su funcionamiento, del concepto sanitario 
expedido por la Secretaría Distrital o Municipal de Salud. 

 

 
2 La Corte Constitucional amparó los derechos de las trabajadoras sexuales, después de revisar el caso de una 
mujer que fue despedida del establecimiento en el que “prestaba sus servicios sexuales” por haber quedado 
en embarazo. El alto Tribunal amparó los derechos al trabajo, a la igualdad, a la seguridad, al fuero materno y 
al mínimo vital de la demandante y obligó el establecimiento en el que trabajaba a indemnizarla y pagarle las 
12 semanas de salario por la licencia de maternidad, aunque no ordenó el reintegro por considerar que el 
trabajo va contra principios liberales del derecho. La Corte consideró que, aunque no había un contrato 
formal, sí había un contrato laboral: en los casos en los que la prostitución es ejercida voluntariamente, la 
trabajadora sexual cumple un horario, depende de esa actividad, está subordinada a un jefe y recibe una 
remuneración periódica, hay un contrato de trabajo. La sentencia T-629 de 2010 invoca el principio 
constitucional que garantiza la protección de los derechos de las personas que pertenecen a un grupo 
tradicionalmente discriminado. 



Para saber más sobre este proyecto de ley, te sugerimos leer sobre las implicaciones 
jurídicas que en materia de DDHH tiene el proyecto de ley 079 de 2013. Alerta sobre su 
inconveniencia, de la Corporación Humanas (2013). 

 
Es indudable que, en la historia, la mujer que ejerce la prostitución haya sido siempre 
silenciada, marginada, juzgada y estigmatizada, convirtiendo este oficio en algo poco seguro 
y oscuro. A la par de otros trabajos que realizan las mujeres, que no son reconocidos como 
tales por no ser remunerados (el trabajo doméstico, por ejemplo), el ejercicio de la 
prostitución no se considera una actividad económica, un trabajo.  
 
Además, leyes, decretos y ordenanzas han contribuido a mantener a las mujeres que la 
ejercen, en un callejón sin salida, atrapadas en una especie de película que privilegia el 
relato de violencia y horror y reitera la falta de libertad en esta elección.  
 
En Colombia, se ha fácilmente omitido que las mujeres que ejercen la prostitución son 
primero que todo mujeres que viven en un país afectado por la guerra y una grave situación 
socioeconómica. Si no se parte de esta realidad, no se puede leer correctamente este 
fenómeno.  
 
Para Espacios de Mujer, se trata de mujeres que ejercen la prostitución (MEP) y no se 
utilizan términos como: 
  

a) Prostituta: en el transcurso de la historia de cada país ha tenido una acepción 
negativa, invisibilizando el rol político y social que podrían tener.  

b) Prostituida: se refiere solamente a mujeres que están obligadas a la prostitución por 
un sujeto externo. Utilizar este término para todas las MEP significa quitarles 
voluntad y presentarlas como víctimas.  

c) Trabajadora sexual: consideramos que solamente ellas mismas pueden exigirla. Si 
se sienten trabajadoras en su oficio, está en ellas reivindicar, asumir y expresar esta 
identidad política, así como se ha hecho en otros países.  

d) Mujer en situación de prostitución: la prostitución no es una situación que se sufre 
pasivamente, como por ejemplo la pobreza, la guerra o la violencia, sino una opción 
que en algún momento una mujer puede tomar, si bien bajo condicionamiento de 
las circunstancias.  

 
Creemos que cada una de las definiciones mencionadas puede referirse solo a una parte de 
las mujeres que ejercen la prostitución. Creemos que la definición elegida por Espacios de 
Mujer, mujeres que ejercen la prostitución, las abarca a todas: las que están obligadas, las 

https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/1.analisisjuridico079-2013humanas.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/1.analisisjuridico079-2013humanas.pdf
https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2020/10/1.analisisjuridico079-2013humanas.pdf


que quieren o las que empezaron este oficio porque algún familiar o amiga lo hacía. Es una 
definición neutra y respetuosa porque insiste sobre la subjetividad (son ellas las que 
cumplen la acción de ejercer), la cual se queda íntegra (son mujeres, aunque ejerzan este 
oficio).  
 
Finalmente, no se puede desconocer que la prostitución se pueda dar también en 
condiciones de explotación: en este caso hablamos de Trata de personas con fines de 
explotación sexual y prostitución forzada.  

 
 

La Corporación Espacios de Mujer defiende los derechos de cada persona, incluida la 
libertad que esta tiene de elegir su oficio. Su lucha es contra todo lo que vulnera los 

derechos, y la Trata de personas es uno de ellos. 
 
Una de las modalidades de la explotación sexual es el matrimonio servil: la víctima, 
generalmente una mujer, niña o adolescente, es obligada a contraer matrimonio de forma 
involuntaria, con fines de explotación. Por medio del matrimonio, la mujer es sometida 
laboral o sexualmente a la pareja y puede sufrir violencia física, sexual y reproductiva. 
 
La Convención sobre la esclavitud (Naciones Unidas, 1926) afirma que el matrimonio servil 
se da en las siguientes situaciones: 

- Una mujer […], sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en 
matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus 
padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas. 

- El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederla 
a un tercero a título oneroso o de otra manera. 

- La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra 
persona. 

 

2.4.3 Esclavitud o Prácticas Análogas a la Esclavitud 

 

 

La víctima sufre el dominio de otra persona,  
quien la considera de su propiedad.  

 

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/slavery-convention


Las prácticas análogas a la esclavitud incluyen todo acto de captura, adquisición o cesión de 
una persona para venderla o cambiarla: la servidumbre por deudas, de la gleba, la 
mendicidad ajena y la explotación en actividades delictivas son algunas de sus modalidades. 
La propiedad puede darse cuando las personas son “compradas” o “vendidas” con fines de 
explotación e implica una total dependencia del individuo de su “amo” o “propietario”. 
 

 
Servidumbre doméstica 
Una persona está obligada a realizar trabajo doméstico 
privándole de la libertad sin pagarle un salario justo y en 
condiciones indignas. La persona no es libre de dejar su 
empleo, sufre de abusos, no recibe los beneficios básicos ni 
las protecciones comúnmente extendidas a este (y otros) grupo(s) 
de trabajadores, su capacidad de movilizarse con libertad es 
limitada.   
 

Para ampliar el tema puedes leer la Sentencia T-1078/12 de la Corte Constitucional de Colombia 
(2012). Esta se reconoce como la primera condena en Colombia por Trata de personas con fines de 
servidumbre doméstica (UNODC, 2019).  
 
También puedes dar clic sobre el título y aprender más sobre el tema (Fundación Mujer y Futuro). 

 
Servidumbre por deudas 
Una persona (deudor) se compromete a 
prestar sus servicios personales, o los de 
alguien sobre quien ejerce autoridad, como 
garantía de una deuda. Esos servicios no 
están limitados en términos de tiempo y 
naturaleza del trabajo. 
 
En la Trata de personas, un caso de servidumbre por deudas puede originarse en la fase 
de preparación del viaje, el traslado y la recepción de la víctima.  
Los gastos generados (y los que se generan una vez llegada al destino final) pueden 
desembocar en una deuda interminable, que rinde a la persona víctima vulnerable a todo 
tipo de abuso por parte de su tratante.  
 
Uno de los casos más conocidos de servidumbres por deudas sucedió en Brasil (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (2016). Si quieres conocer más haz clic aquí.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzxiGhg1oHM
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1078-12.htm
https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2019/January/primera-condena-en-colombia-por-trata-de-personas-con-fines-de-servidumbre-domstica-.html
https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2019/January/primera-condena-en-colombia-por-trata-de-personas-con-fines-de-servidumbre-domstica-.html
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_318_esp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gzxiGhg1oHM


Servidumbre de la gleba 
Una persona está obligada por ley, por costumbre o acuerdo, a vivir y trabajar sobre una 
tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, de manera gratuita o remunerada, 
determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición.  
 
 

 
Mendicidad ajena 
 
Una persona es obligada por un tercero a pedir limosna. Es 
trasladada a un lugar diferente a su residencia y aquí es 
totalmente controlada por el tratante, quien se lucra de su 
actividad recibiendo todas las ganancias generadas. 
Puedes ver más sobre el tema dando clic en este enlace. 
 

Puedes dar clic sobre el título y aprender más sobre el tema (Fundación Mujer y Futuro). 
 
 
 

Explotación en actividades delictivas 
Una persona es obligada a cometer delitos y otras 
actividades ilegales que están castigadas penalmente y 
generan beneficios económicos: robo, cultivo de drogas, 
venta de mercancías ilícitas. A menudo se exigen cuotas a las 
víctimas, quienes pueden sufrir duros castigos si no las 
alcanzan. 
 
Puedes dar clic sobre el título y aprender más sobre el tema 
(Fundación Mujer y Futuro). 
 
 
La Trata de personas con fines de Esclavitud NO ES explotación laboral. Trabajar horas 
extras o recibir un salario mucho inferior al tamaño del trabajo producido sí lo es. Para que 
sea Trata de personas, deben prevalecer los elementos de propiedad y control absoluto 
de una persona sobre la otra, para su beneficio. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qift2MiFcLg
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-funcionan-redes-captan-rumanos-para-obligarles-ejercer-mendicidad-202002011325_noticia.html?ref=https:%5C%5Cwww.google.com%5C
https://www.youtube.com/watch?v=KEaokV3rwck
https://www.youtube.com/watch?v=Qift2MiFcLg
https://www.youtube.com/watch?v=KEaokV3rwck


 
 
Se debe aclarar que, como explica UNODC (2019), los conceptos "esclavitud moderna" y 
"esclavitud contemporánea": “no tienen una definición acordada internacionalmente”. Los 
Estados que acogieron el Protocolo de Palermo “son libres de usar estos términos en su 
legislación nacional, siempre que penalicen la Trata de personas de conformidad con sus 
obligaciones en virtud del Protocolo”.  
 
Esta organización reconoce que el uso del concepto de “esclavitud moderna” puede generar 
riesgos a la hora de crear estereotipos que descuiden otras formas de control más sutiles 
que no sean comparables con la “esclavitud”, en el sentido tradicional. Al respecto te 
recomendamos la lectura de Ocho razones por las que no deberíamos usar el término 
‘esclavitud moderna’ (Dottridge, 2018), artículo que explica por qué este concepto puede 
tener un trasfondo imperialista y racista, escrito por el experto en el tema Michael 
Dottridge, quien ha trabajado en Amnistía International y en Anti-Slavery International.  
 
2.4.4 Extracción y Comercialización de Órganos 

 

 

La extracción y la comercialización de órganos son el 
comercio de los cuerpos de las personas:  

el retiro de órganos, tejidos o componentes del cuerpo  
y su tráfico (transporte, importación o exportación y 

conservación de ellos). 
 

https://www.amnesty.org/es/
https://www.antislavery.org/


La Organización Mundial de Salud (OMS) define la extracción de órganos como un 
“trasplante comercial en el que hay una ganancia, que ocurre fuera de los sistemas médicos 
nacionales”. Esta organización calcula que aproximadamente “un 8 % de los trasplantes que 
se realizan a día de hoy en todo el mundo proceden del tráfico de órganos”. Los órganos 
que más ilícitamente se comercializan son los riñones. 
 

 

 
  



Diferenciación de la Trata de Personas con el Tráfico Ilícito de Migrante, la Migración y la 

ESCNNA e Identificación de Factores de Riesgos Asociados a la Trata de Personas 

 
3.1 El Tráfico Ilícito de Migrantes y sus Diferencias con la Trata de Personas 

Antes de que se reuniera la Asamblea General de las Naciones Unidas y se adoptara el 
Protocolo de Palermo, el concepto que circulaba para referirse a la Trata de personas era 
tráfico humano o tráfico de personas, (en inglés “human trafficking”).  

 
Este término se prestó para confusiones, específicamente al referirse al delito del tráfico 
ilícito de migrantes, pues la Trata de personas generalmente se cruza con la comisión de 
otros delitos, entre ellos los relacionados con la migración. 
 
3.1.1 ¿Qué es el Tráfico Ilícito de Migrantes? 

 

 

Es facilitar la entrada ilegal de una persona a un Estado  
del cual no es nacional o residente permanente,  
con el fin de obtener, directa o indirectamente,  

un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. 
 

 
El tráfico ilícito es, entonces, una violación de la política migratoria de un país; es una 
entrada o cruce de una frontera internacional en forma ilegal, organizado por un tercero –
el traficante– por un precio. Eso significa que la víctima del delito de tráfico ilícito es, 
técnicamente, el Estado, no el migrante que paga por el “servicio”. 
 
Todo lo referente a este tema está plasmado en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire (art.3) (2020), que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  
 
  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf


 



Estos dos delitos tienen también elementos en común: 
1. El migrante objeto de tráfico ilícito puede ser víctima de Trata o puede volverse 

víctima de Trata durante o después del proceso de tráfico ilícito.  
2. Parten de una situación de vulnerabilidad: el migrante no tiene los documentos 

legales para entrar al otro país, la víctima de Trata está dispuesta a aceptar cualquier 
oferta para solucionar de manera inmediata sus problemas. 

3. Ponen en peligro la vida, la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. 
4. Son actividades criminales ejecutadas por autores individuales o colectivos que 

utilizan al ser humano como fuente de ingresos. 
5. Pueden ocurrir utilizando las mismas rutas y métodos de transporte. En algunos 

casos, son llevados a cabo por los mismos perpetradores. 
 
 
3.1.2 Relación del Tráfico Ilícito de Migrantes con la Trata de Personas 

 

 
 
Si generalmente la relación entre traficante y migrante termina cuando el migrante llega al 
nuevo país, es posible que después de su llegada el migrante empiece a ser explotado, por 
las condiciones de vulnerabilidad en las cuales se encuentra ahora (estatus migratorio 
irregular, pretensión de pagos adicionales).  

 
La Trata de Personas puede por lo tanto ser una consecuencia directa del tráfico ilícito 

de migrantes 
 

 



3.2 La Migración y su Relación con la Trata de Personas 

Se entiende como migración al movimiento de una o más personas que dejan su lugar de 
residencia para establecerse (temporal o permanentemente) en otra ciudad, país o región, 
cruzando fronteras internacionales o dentro del mismo Estado. Puede iniciarse por causas 
políticas, económicas o sociales: un conflicto, las violaciones generalizadas de los derechos 
humanos o amenazas a la vida y seguridad, la búsqueda de empleo, la reagrupación familiar 
en el extranjero. El carácter económico es el que prima entre todas las motivaciones, 
seguido por las razones familiares.  
 
La migración ha contribuido durante mucho tiempo al desarrollo económico y al bienestar 
social, tanto en los países de destino como en los países de origen y es un fenómeno 
mundial, experimentado en todas las regiones del mundo. Históricamente, las principales 
causas de la emigración han sido la difícil situación económica del país durante mucho 
tiempo, el desempleo estructural, la dificultad para integrarse al mercado laboral, los bajos 
salarios, la falta de oportunidades profesionales y la aparición de calamidades naturales; es 
decir, se ha caracterizado por una emigración prevalentemente económica. Pero la 
migración ha sido también una respuesta a la búsqueda de seguridad personal, de 
bienestar, de un cambio político y social, “de un contexto seguro que permita el desarrollo 
de la simple vida cotidiana”. 
 
La gran movilidad de población colombiana ha sido registrada en tres olas: 
1. La década de los años sesenta, mayoritariamente hacia Estados Unidos. La emigración 

colombiana se produjo especialmente por factores económicos, entre ellos, la 
posibilidad de conseguir empleo y aumentar los ingresos y, en alguna medida, por 
razones políticas, relacionadas con la amenaza de grupos armados al margen de la ley. 
Esta ola se caracterizó por el nivel educativo alto de las personas migrantes, 
profesionales con título universitario (en particular médicos/as e ingenieros/as), buen 
conocimiento del idioma inglés, mayor proporción de mujeres y una importante 
presencia de migrantes de clase media y alta.  

2. La década de los años ochenta, hacia Venezuela. La bonanza petrolera y las condiciones 
de vida ofrecidas en este país, particularmente en lo asistencial y lo educativo, 
atrajeron a muchas personas colombianas al contar con un sistema público que 
garantizaba el acceso a todas las personas residentes. Esta migración proveía una mano 
de obra para muchos oficios que en Venezuela no se querían ejercer o no se tenía el 
conocimiento. Llegaron y se instalaron también profesionales y empresas colombianas, 
sobre todo de alimentos.  

3. La década de los años noventa, hacia España. La crisis económica de Colombia y el 



atractivo que presentaba este país europeo para integrar laboralmente al colectivo 
inmigrante, además de la facilidad idiomática, se volvieron razones de emigración para 
la población colombiana. Esta ola se caracterizó por ser mayoritariamente femenina, 
tener un nivel educativo medio y pertenecer a clase media y media baja. Para el año 
2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores estimaba que la población de 
colombianos/as viviendo en el exterior ascendía a 4.7 millones, aproximadamente el 
10 % de la población total. Esta cifra es solo una estimación y no se considera exacta 
por no existir aún un censo o registro que permita identificar a la totalidad de personas 
colombianas residiendo fuera del país. Además, de aquellas que viven en el exterior, 
muchas poseen otra nacionalidad e incluso algunas prefieren no recurrir a servicios del 
Estado y evitar que así sea identificada su situación migratoria irregular en el país de 
destino. A diciembre de 2019, Naciones Unidas estimaba que la población emigrante 
de Colombia ascendía a poco menos de 2.9 millones de personas, es decir, el 5,7 % de 
población total. 

 
3.2.1 ¿Qué se Entiende por Migración Irregular? 

No existe una definición aceptada universalmente para la migración irregular. La 
Organización Internacional para las Migraciones OIM (2011) la define como un “movimiento 
de personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito 
o de acogida”. Un migrante en situación irregular puede encontrarse en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

● Puede haber entrado en el país de forma irregular, por ejemplo, con documentos 
falsos o sin cruzar una frontera oficial. 

● Puede residir en el país de forma irregular, por ejemplo, contraviniendo las 
condiciones de la visa de ingreso o el permiso de residencia. 

● Puede estar empleado de forma irregular, por ejemplo, si tiene derecho a residir en 
el país, pero no a aceptar un empleo remunerado. 

● Puede ser también un migrante “regular” que ya se encuentra en el país, cuya 
situación está sujeta a cambios por el vencimiento de su visa o permiso de 
permanencia. 

 
 
3.2.2 Migración Irregular y su Relación con la Trata de Personas 

Las crecientes restricciones que los diferentes países imponen en sus políticas migratorias 
causan que las rutas ahora se vuelvan más largas, caras y peligrosas. Al reducir las rutas 
regulares de migración, limitando el derecho de las personas de emigrar de manera legal, 

http://www.iom.int/key-migration-terms


se ha favorecido involuntariamente que redes de criminales hayan incrementado la 
rentabilidad de la Trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes. 

 
Una migración regular reduce la Trata y el Tráfico ilícito de migrantes, puesto que ofrece a 
las personas migrantes un mecanismo seguro y económico, garantizando sus derechos 
humanos y laborales en el país de destino. 
 

 

 
3.3 Relación entre Migración, Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 

A pesar de tratarse de cuestiones distintas, la Trata de personas, el Tráfico ilícito de 
migrantes y la Migración están interrelacionadas.  
 
La ausencia de oportunidades de migración regular para conseguir empleo en otros países, 
sumada al hecho de que muchos migrantes buscan empleos en el extranjero como medio 
de supervivencia, más que como una oportunidad de mejorar su nivel de vida, han dejado 
a los migrantes pocas alternativas, excepto valerse de traficantes o de tratantes para 
acceder a dichos empleos. Pese a lo anterior, muchos gobiernos han respondido al 
problema proponiendo controles más estrictos a la inmigración, que generalmente 
aumentan la rentabilidad del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas. 
 

 

3.4 La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y su 

Correlación con la Trata de Personas 

 
3.4.1 Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) 

La ESCNNA “consiste en la utilización sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) para la 
obtención de ganancias sexuales, económicas, sociales o políticas, fruto del 
aprovechamiento de una posición de vulnerabilidad, desequilibrio de poder o confianza 



respecto del adulto, abusador o explotador. Es un delito que lleva a la cosificación y 
mercantilización de NNN, vulnerándoles sus derechos y afectando su dignidad e 
integridad”. El anterior concepto de ESCNNA fue construido a partir de las definiciones del 
Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños (1996) y la 
Organización de Naciones Unidas (2017).  
 
La ESCNNA reúne un conjunto de delitos consagrados en la legislación de Colombia, entre 
ellos: la pornografía con menor de 18 años, la demanda de explotación sexual de Niño, Niña 
y Adolescente, el estímulo a la prostitución, el proxenetismo con menor de edad y la Trata 
de personas.  
 

 
 
La Línea de Política Pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entiende 
la ESCNNA como la violación de la dignidad humana y derechos fundamentales, una forma 
de violencia física, sexual, psicológica y simbólica contra niñas, niños y adolescentes, que 
implica tratos crueles y degradantes de su dignidad humana. 

 

Colombia ha construido un marco 
normativo para proteger a niñas, 
niños y adolescentes de los delitos de 
explotación sexual comercial y 
garantizar efectivamente sus 
derechos.  

A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 la ESCNNA ha sido tipificada 
como delito, posteriormente se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con “menores” en desarrollo del 
artículo 44 de la Constitución, a través de la Ley 679 de 2001. Por su parte, el Código 
de Infancia y Adolescencia precisa las competencias institucionales y sectoriales en 
la prevención y erradicación del delito para lo cual se construyó el Plan de Acción del 
Comité Nacional Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de la 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/linea_pp_escnna_20180620.pdf


Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 2006- 2011. En esta 
línea, la Ley 1336 de 2009, “[…] adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha 
contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 
adolescentes” ordenando en el artículo 27, la constitución del Comité 
Interinstitucional para Ejecutar la Política Pública de Prevención y Erradicación de la 
ESCNNA como ente integrante y consultor del Consejo Nacional de Política Social. 
(ICBF, s.f., p. 5) 

Es importante saber que todavía se siguen 
nombrando estos delitos como “prostitución 
infantil”, “pornografía infantil”, “turismo sexual”. 
Al usar estos conceptos, se disminuye la 
gravedad del delito y se normaliza y/o legitima 
un abuso o la misma explotación sexual 
comercial.  
 
Para quienes defendemos los derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes es claro que al 
referirse de esa forma al delito la responsabilidad 
recae sobre la víctima y no sobre el explotador. 
Por eso proponemos que cuando tengamos que 
referirnos a estas vulneraciones de los derechos 
de NNA como los nombra la ley, estos vayan 

entre comillas y preferiblemente nos refiramos a ellos como: Explotación Sexual Comercial 
de Niñas, Niños y Adolescentes-ESCNNA, material de abuso sexual infantil y ESCNNA en 
contexto de viajes y turismo.  
 
Esta propuesta de cambiar el lenguaje por uno que no revictimice lleva a que, en 2016, 18 
agencias internacionales y ECPAT se dieran a la tarea de definir unas directrices sobre el uso 
del lenguaje para referirse a los abusos y a la ESCNNA, conocida como la Guía Luxemburgo. 
Te invitamos a que revises este texto y empieces a cambiar realidades a partir del lenguaje. 
También, puedes ver un resumen de la Guía Luxemburgo en la presentación realizada por 
varias organizaciones dando clic acá. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/TerminologyGuidelines_sp.pdf
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/08/Guia_Luxemburgo_16082018_vf.pdf


 
Las alertas de explotación a niñas, niños y adolescentes van en aumento. Tras pandemia, 
los estudios dejan ver el aumento de la ESCNNA en entornos digitales. Dado que gran parte 
del mundo estuvo sujeto a períodos de confinamiento en el hogar debido al COVID-19, las 
explotaciones no paran.  
 
 

Actualmente, la tendencia es que los 
menores de 18 años (y también las personas 
adultas), compartan contenido 
“autogenerado”, aquel creado con cámaras 
web o teléfonos inteligentes en las que 
dejan ver sus partes íntimas para luego 
compartirlo en línea a través de un número 
creciente de plataformas. Luego, NNA son 
manipulados, engañados o extorsionados 
para producir y compartir una imagen o 
video sexual de ellos mismos.  
 
Un estudio realizado en el Reino Unido por 
The Internet Watch Foundation (IWF), The 
Annual Report 2021, demostró que las 
imágenes y los videos involucran 

https://www.iwf.org.uk/about-us/who-we-are/annual-report-2021/
https://www.iwf.org.uk/about-us/who-we-are/annual-report-2021/


predominantemente a niñas de 11 a 13 años, en sus dormitorios o en otra habitación de 
una casa. De 252.194 páginas web accionadas durante 2021, se evaluó que casi las tres 
cuartas partes (182.281- 72 %) contenían imágenes autogeneradas. También, es frecuente 
que niños de 7 a 10 años sean vistos en las imágenes analizadas siendo abusados por una 
delincuente femenina. 
 
En Colombia, los periodistas de Pacifistas han ofrecido diez claves a tener en cuenta a la 
hora de comunicar sobre la ESCNNA, con un enfoque de acción sin daño.  

 
 
Además del lenguaje, tenemos que saber cómo denunciar y acompañar a NNA en 
situaciones de explotación sexual; las personas expertas en el tema aseguran que la mejor 
forma es acompañando a NNA con el diálogo. Te recomendamos que visites este enlace de 
la Mesa Intersectorial contra la ESCNNA de Medellín sobre rutas de reporte, denuncia y 
atención a víctimas de ESCNNA. Y recuerda, hay líneas en las que se reportan los casos, 
como la 123 Social, pero la denuncia solo se hace ante la Fiscalía o llamando a la Línea 122.  
 
Si quieres conocer el paso a paso para la activación de rutas de restablecimiento de los 
derechos vulnerados en NNA y otros grupos poblacionales en riesgo, visita este enlace de 
la Personería de Medellín.  

https://mesaintersectorialcontralaescnna.wordpress.com/rutas-de-atencion/
https://mesaintersectorialcontralaescnna.wordpress.com/rutas-de-atencion/
http://www.personeriamedellin.gov.co/phocadownloadpap/rutas-personeria.pdf
http://www.personeriamedellin.gov.co/phocadownloadpap/rutas-personeria.pdf


 
 
 
3.4.2 La ESCNNA y su Relación con la Trata de Personas 

Una niña, un niño o adolescente es víctima de ESCNNA por Trata de Personas cuando es 
trasladado con fines de explotación sexual.  
 

El traslado es el único elemento que diferencia la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 
con fines de explotación sexual de cualquier otro delito que componen la ESCNNA. 
(Defensoría del Pueblo, 2016, p. 36) 

 

 



3.5 Indicadores de Sospecha de un Caso de Trata de Personas 

Es posible identificar un caso de Trata si se tienen en cuenta algunos indicadores. 
A continuación, presentamos algunos indicios de sospecha para detectar un caso de Trata; 
sin embargo, es importante tener en cuenta que:  
● Los indicadores presentados no son una lista de chequeo. 
● Pueden darse en cualquiera de las etapas de la Trata.  
● No prueban que sea un caso de Trata de personas, pero son un punto de partida para 

la investigación del caso.  
● Un indicador por sí solo no demuestra que se está viviendo una situación de Trata de 

Personas.  
● No es cierto que en un caso de Trata se encuentren los indicadores mencionados.  

 
3.5.1 Indicadores Generales de Identificación para Personas Adultas  

 
Una persona ADULTA podría considerar estar viviendo una situación de Trata si: 
● Es objeto de violencia contra ella, sus familiares o seres queridos o amenazada de ser 

denunciada a las autoridades (en el caso de encontrarse de manera irregular en el 
país). 

● Está limitada y controlada en las comunicaciones con familiares, amigas/os. 
● Trabaja largas horas al día, de forma continua. 
● Está coaccionada y es incapaz de abandonar su lugar de trabajo o negociar mejores 

condiciones. 
● No dispone de dinero, ni tiene días libres, ni descanso asociado a la labor realizada. 
● No dispone de sus documentos personales o estos son falsos. 
● No sabe ubicar dónde vive o trabaja. 
● Vive y viaja en grupo con otras personas con las que no tiene vínculos consanguíneos 

ni sociales y además no hablan el mismo idioma. 
● No puede alejarse del lugar en el cual se encuentra. 
● Actúa contra su voluntad y en determinadas condiciones. 
● Muestra señales de que sus movimientos o palabras están controladas. 
● Manifiesta miedo o ansiedad. 
● Parece cansada y muestra signos de lesiones físicas derivadas del trabajo que realiza. 
● No confía en las autoridades. 
● No habla/conoce el idioma local. 
● Deja que otras personas hablen por ella cuando alguien le pregunta algo. 

 



3.5.2 Indicadores Generales de identificación para Niños, Niñas y Adolescentes  

 
Un niño, niña o adolescente podría ser víctima de Trata de Personas si: 
● Manifiesta incomodidad en el rostro en presencia de adultos (con el que no 

tienen ningún tipo de vínculo). 
● No conoce el lugar donde se encuentra y se muestra desorientado/a. 
● Le cuesta relacionarse con otros NNA y muestra reserva. 
● Viaja solo o con personas con las que no tiene ningún vínculo. 
● Señala o evidencia que está trabajando (o, “trabaja” en actividades no adecuadas 

para su edad). 
● En la apariencia física se evidencia condiciones de abandono (apariencia 

descuidada, bajo de peso y condiciones poco saludables). 
● Muestra temor y tiene un comportamiento atípico para su edad. 
● Permanece en calle y se logra identificar que no se encuentra vinculado en el 

sistema educativo. 
● No realiza actividades acordes a su edad (juegos).  

 

3.5.3 Indicadores Específicos, por Finalidades de Trata de Personas  

3.5.3.1 Trabajo o Servicios forzados 
 
La víctima: 
● Vive en grupo y en el mismo lugar trabaja 

(generalmente son espacios deteriorados e 
inadecuados) y raramente se alejan de ellos.  

● No cuenta con equipos de protección para los 
trabajos que realizan (en construcciones, 
minería). Y hay exposición a riesgos. 

● No está capacitada para el trabajo que 
desempeña y no tiene competencias 
profesionales para ello. 

● En algunos casos no reciben pago por la 
actividad desarrollada. 

● Generalmente, se les deduce de su pago la 
alimentación, el alojamiento o las 
herramientas de trabajo.  

● No tiene contrato de trabajo.  

3.5.3.2 Explotación en el Servicio Doméstico 
La víctima: 
● Vive “interna”, con personas que no son 

su familia y en condiciones de control y 
sometimiento.  

● Las condiciones de habitabilidad son 
precarias y con exposición al riesgo. 

● Se observa limitada en sus 
movimientos, lo que le impide alejarse 
del lugar de trabajo y solo se le permite 
desplazarse cuando debe realizar 
acciones asociadas a la labor. 

● Sale de la casa acompañada por su 
empleador. 

● Generalmente se les deduce de su pago 
la alimentación, el alojamiento o las 
herramientas de trabajo.  

● No tiene contrato de trabajo.  



● Trabaja largas horas por tiempo continuado. Y 
en ocasiones sin alimentación adecuada. 

● Presenta deterioro físico asociado a la 
exposición prolongada al sol o lluvia.  

● Depende de su empleador para el transporte, 
el alojamiento y el acceso a otros servicios 
(salud, alimentación). 

● Se percibe con miedo, desconfianza y evita 
contacto visual con personas diferentes a las 
del lugar de trabajo. 

● No cuenta con documentos personales. 
● Se encuentra limitada para comunicarse con 

familiares y amistades. 
● Ante las preguntas muestra evasión y la 

comunicación es monosilábica. 

● Trabaja largas horas por tiempo 
continuado. Y en ocasiones sin 
alimentación adecuada. 

● Presenta deterioro físico asociado a la 
labor que realiza.  

● Se percibe con miedo, desconfianza y 
evita contacto visual con personas 
diferentes a las del lugar de trabajo. 

● No cuenta con documentos personales. 
● Se encuentra limitada para comunicarse 

con familiares y amistades. 
● Ante las preguntas muestra evasión y la 

comunicación es monosilábica. 

 
 

3.5.3.3 Explotación Sexual/Prostitución forzada 
 
La víctima: 
● Es trasladada de un lugar (prostíbulos, 

calles, bares) a otro frecuentemente. 
● Es “controlada” cuando no está en el 

desarrollo de actividades. 
● Está obligada a desarrollar actividades 

sexuales de manera prolongada y con poco 
descanso.    

● Duerme en el mismo lugar en que ejerce. 
● No puede negarse a tener relaciones 

sexuales violentas o sin protección. 
● En algunas ocasiones se le obliga al 

consumo de alcohol y/o sustancias 
psicoactivas.  

● Generalmente se les deduce de su pago la 
alimentación, el alojamiento, vestuario y 
maquillaje.  

3.5.3.4 Mendicidad Ajena 
 
 
La víctima: 
● Suele ser persona menor de 18 años, o 

adulta mayor o persona con alguna 
discapacidad.  

● Pide limosna en lugares y medios de 
transporte públicos de manera 
coaccionada. 

● Debe entregar el dinero a un tercero. 
● Se mueve en grupos de la misma 

nacionalidad o pertenencia étnica. 
● Vive con adultos que no son sus padres 

(en el caso de niñas, niños y 
adolescentes). 

● Puede estar sometidos a la ingesta de 
alucinógenos. 

● Se percibe con miedo, desconfianza y 
evita contacto visual con personas 
diferentes a las del lugar de trabajo. 



● Se percibe con miedo, desconfianza y evita 
contacto visual con personas diferentes a 
las del lugar de trabajo. 

● No cuenta con documentos personales. 
● Se encuentra limitada para comunicarse 

con familiares y amistades. 
● Vive en grupo y en el mismo lugar trabaja 

(generalmente son espacios deteriorados e 
inadecuados) y raramente se alejan de 
ellos.  

● Ante las preguntas muestra evasión y la 
comunicación es monosilábica. 

● Presenta deterioro físico asociado a la 
labor que realiza.  

● No cuenta con acceso a servicios de salud y 
en caso de presentar enfermedades le 
suministran medicamentos no acordes al 
padecimiento.  

● No cuenta con documentos 
personales. 

● Se encuentra limitada para 
comunicarse con familiares y 
amistades. 

● Presenta deterioro físico asociado a la 
exposición prolongada al sol o lluvia. 

● Permanecen en calle y en lugares 
específicos, bajo condiciones de riesgo 
y largas jornadas. 



    











 



3.5.4 ¿Quién Puede Detectar a una Víctima de Trata de Personas? 

 
Cualquier persona puede contribuir a identificar un caso de Trata, cuando advierte o percibe 
ciertas situaciones o elementos que lo caracterizan (ver los cuadros anteriores, de 
indicadores generales e indicadores específicos). 
 
Sin embargo, existen categorías profesionales que deben contar con un conocimiento más 
profundo y preciso para reconocer las señales de la Trata de Personas: Policía y autoridades 
migratorias (funcionarios y agentes de frontera), funcionarios públicos que atienden a 
público, misiones diplomáticas (servicios para connacionales en el exterior, solicitud de 
visas), compañías de transporte terrestre, aéreo y marítimo, agencias de protección de 
niñas, niños y adolescentes, organizaciones que ofrecen servicios a las víctimas, ONG 
especializadas, organizaciones que trabajan con in-migrantes (centros de acogida, por 
ejemplo), organizaciones religiosas, inspecciones de trabajo e sindicatos, médicos y 
personal sanitario.  
 
  



Trata de Personas, Marco Normativo 

En el 2000, en Palermo (Italia), 180 países lograron establecer un consenso internacional, de 
carácter vinculante, sobre la definición de Trata de personas y los mecanismos que los Estados 
deben implementar para su prevención, atención y sanción.  
 
Entender y establecer la Trata de personas como un delito en Colombia tiene fundamento en la 
Constitución política de 1991, la cual sugiere que ninguna persona tome un dominio sobre otra 
aprovechándose de múltiples circunstancias que convierten a ésta última en un ser potencialmente 
vulnerable.  
 
Los artículos más relevantes de la Carta Política al respecto son:  
 
● Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable [...].  
● Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes [...].   
● Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.  

● Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus 
formas.  

● Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños […] Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

● Artículo 250. […] En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá: [...] 6. 
Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las 
víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los 
afectados con el delito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica


4.1 Marco Normativo Colombiano: Línea de Tiempo  



 

 
 
En marzo de 2003, el Congreso de Colombia aprobó la Ley 800, por medio de la cual se aprueban 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, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de 
noviembre de dos mil (2000). 
 
Recordemos que el propósito de la Convención es promover la cooperación para prevenir y 
combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 
 
En agosto de 2005, el Congreso de Colombia expidió la Ley 985, cuyo objeto es adoptar medidas de 
prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos 
de las víctimas y posibles víctimas de la Trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el 
territorio nacional como las colombianos en el exterior. Dicha ley modificó el anterior tipo creado 
en la ley 747 de 2002, entendiendo el artículo 188A de la siguiente manera:  
 
Artículo 188A. Trata de personas: El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del 
territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/ley_800_2003.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/ley_985.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6881


legales mensuales vigentes. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación 
de 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, la explotación de la mendicidad 
ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.  
 
*El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no 
constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.  
 
**Es muy importante mencionar el aspecto del consentimiento, debido a que la 
autoridad judicial podría no proceder judicialmente argumentando que las 
víctimas han dado su consentimiento a ser explotadas (sobre todo en los casos 
de explotación sexual).  
 
El artículo 4 de la Ley 985 contempla la creación de una Estrategia Nacional, eje de la política estatal 
en este tema, mediante la cual el Estado colombiano está invitado a elaborar mecanismos de 
prevención, protección y asistencia a las víctimas, como también la judicialización de los tratantes.  
 
La Estrategia Nacional 2007-2012, adoptada mediante Decreto 4786 de 2008 es el resultado de este 
proceso de concertación de política pública.  
 
En esta primera Estrategia se definen cuatro ejes transversales, orientadores de la acción del Estado 
central y local:  
 
1. Eje de Prevención, cuyo objetivo es prevenir la trata de personas a través de programas, 

proyectos y medidas, desarrolladas por las autoridades públicas en un trabajo conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en general, y organizaciones 
internacionales.  

2. Eje de Protección y Asistencia a Víctima y Testigos, cuyo objetivo es garantizar la asistencia y la 
protección integral y calificada a las víctimas de trata de personas, desarrollando los 
mecanismos de protección integral dentro de los sistemas administrativos, investigativos y 
judiciales.  

3. Eje de Cooperación Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, cuyo objetivo es 
fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral, regional y 
multilateral, para optimizar la lucha integral contra la trata de personas.  

4. Eje de Investigación y Judicialización, cuyo objetivo es fortalecer a las entidades del Estado 
encargadas de la investigación y judicialización del delito de trata de personas que permita ser 
más eficaces y eficientes en la persecución y sanción de la conducta punible.  

 
Para conocer la Estrategia Nacional 2007-2012, haz clic aquí. 
 
En el año 2016, el Estado colombiano expidió la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Trata de 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34645


Personas para el periodo 2016-2018, mediante Decreto 1036/2016. 
 
A diferencia de la anterior Estrategia, en esta los ejes transversales eran: 
1. Eje de coordinación y sostenibilidad, cuyo objetivo es impulsar la actuación coherente y 

armoniosa interinstitucional e intersectorial de las funciones, acciones y recursos, además de 
asegurar la sostenibilidad de las mismas. De esta manera, se evita la duplicidad de esfuerzos, 
se logra el uso eficiente de los recursos y se asegura que las acciones emprendidas puedan 
tener mayor impacto. 

2. Eje de Prevención, cuyo objetivo es promover el diseño y puesta en marcha de estrategias, 
programas, planes y proyectos dirigidos a informar, sensibilizar, socializar y empoderar a la 
población frente a la existencia del delito de Trata de personas –prácticas, conductas e 
imaginarios que lo naturalizan y lo legitiman, sus modalidades y consecuencias– y acciones 
sociales, económicas y culturales a fin de desalentar las causas y factores de riesgo, y la 
demanda que propicia cualquier forma de explotación, conducente a la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños. 

3. Eje de Protección y Asistencia, cuyo objetivo es proteger y asistir de manera integral, calificada 
y diferenciada a las víctimas de la trata personas, de manera inmediata y mediata, para la 
efectiva restitución de sus derechos, a través del fortalecimiento de la capacidad institucional 
y administrativa, nacional, territorial y en los Consulados de Colombia en el exterior. 

4. Eje de Investigación y Judicialización, cuyo objetivo es fortalecer la investigación y 
judicialización del delito de trata personas para ser más eficaz y eficiente su persecución y 
sanción, garantizando la administración de justicia. 

5. Eje de Cooperación Internacional, cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar mecanismos de 
cooperación internacional en el ámbito bilateral, regional, subregional y multilateral para 
avanzar en la lucha contra la trata de personas. 

6. Eje de generación y gestión del conocimiento, cuyo objetivo es desarrollar un mecanismo de 
información, investigación y estudio relativo a causas, modalidades, fines de explotación, 
tendencias, particularidades regionales (nacional e internacionalmente) y consecuencias la de 
trata de personas, con el fin de generar conocimiento que sirva de insumo al desarrollo de 
políticas públicas efectivas y a una mayor comprensión de este fenómeno. 

7. Eje de Seguimiento y evaluación, cuyo objetivo es establecer medidas de monitoreo, 
seguimiento periódico y evaluación de las acciones implementadas en el marco de la Estrategia, 
con el fin de reorientar y fortalecer de forma permanente las acciones desarrolladas. 
 
La sociedad civil y los actores involucrados podrán participar en la evaluación de la presente 
Estrategia nacional, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el comité 
interinstitucional para la Lucha contra la Trata de personas. 

 
Para conocer la Estrategia Nacional 2016-2018, haz clic aquí. 
 
En el artículo 13 de la Ley 985/2005 se contempla la creación del Comité Interinstitucional para la 
Lucha contra la Trata de Personas, organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201036%20DEL%2024%20DE%20JUNIO%20DE%202016.pdf


de las acciones que desarrolle el Estado colombiano a través de la Estrategia Nacional para la Lucha 
contra la Trata de Personas. Conformado por las siguientes entidades del orden nacional: 
Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Educación, Unidad Administrativa Migración Colombia, Policía Nacional, Fiscalía 
General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Interpol, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis 
Financiero, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Ministerio de Defensa, Ministerio 
de Tecnologías, Información y Comunicaciones, Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, 
Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo,  
Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
 
El Comité promoverá la creación de Comités Regionales departamentales y/o municipales contra 
la trata de personas, los cuales estarán presididos por los correspondientes gobernadores o 
alcaldes, que deberán contar también con una entidad que actuará como Secretaría Técnica. La 
Estrategia Nacional adoptada por el Comité será la base de su formulación de acción contra la Trata 
local, haciendo los ajustes necesarios que consulten las especificidades del territorio y la población 
respectiva. 
 
El Capítulo IV de la Ley 985 de 2005 establece la necesidad de desarrollar y reglamentar los 
programas de asistencia y protección de la política pública contra la trata de personas, en 
consideración a que la asistencia a las víctimas de la trata de personas es uno de los ejes que integran 
la política nacional e internacional de lucha antitrata, y por lo tanto requiere ser desarrollada de 
manera integral y específica. 
 
Nueve años después de la adopción de la Ley 985/2005, en el 2014 se expidió el Decreto 1069 
(recogido por el Decreto 1066/2015), cuyo objetivo es reglamentar las competencias, beneficios, 
procedimientos y trámites que deben adelantar las entidades responsables en la adopción de las 
medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del delito de la trata de personas. 
 

 
 

 
 

El Decreto menciona las medidas de asistencia y protección que las entidades deben proveer a las 



víctimas de Trata de personas en Colombia, a la luz de los principios y directrices recomendados: la 
no detención o enjuiciamiento por delitos relacionados con la condición de víctima de trata; 
protección y apoyo a víctimas; asistencia jurídica, protección y permisos de residencia temporales; 
derechos y necesidades de los niños; y regreso voluntario y en condiciones de seguridad. 
 
¿Cuáles son las entidades responsables de asistir y proteger a las víctimas de la Trata de personas 
en Colombia? 
 

● En el ámbito nacional:  
Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, Policía Nacional - Interpol, 
Fiscalía General de la Nación, Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Defensoría del 
Pueblo, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA. 
 
En este listado entran también la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).  
 

● En el ámbito territorial:  
Departamentos, distritos, municipios y sus entidades descentralizadas, en el ámbito de sus 
competencias.  
 

● Organismos de control:  
Defensoría del Pueblo: adelanta acciones de gestión directa e inmediata con las instituciones para 
asegurar el respeto por los derechos de las víctimas de la trata de personas, así como su 
competencia en materia de asistencia jurídica. 
Procuraduría General de la Nación: vigila la acción de las instituciones que tienen obligaciones frente 
a la asistencia de las víctimas de la trata de personas. 
Contraloría General de la República: ejercerá, dentro del marco de sus funciones, control expedito 
sobre la utilización de los recursos de la cuenta especial destinada a la lucha contra la trata de 
personas.  
 

● Organismos que adelantan funciones de investigación, protección a víctimas y 
testigos intervinientes en el proceso penal.  

La Fiscalía General de la Nación, conforme a sus facultades legales, brindará protección a testigos y 
víctimas de la trata de personas y a sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad, primero 
de afinidad, primero civil, y al cónyuge, compañero o compañera permanente, durante todo el 
proceso penal o mientras subsistan los factores de riesgo que lo justifiquen. 
 
El Decreto 1066 de 2015 sobre asistencia a víctimas de Trata de personas condicionaba la provisión 
de servicios de asistencia mediata a la obligación de la respectiva denuncia penal por parte de la 
víctima, comportando repercusiones (tanto en el ámbito nacional, como al territorial) en los 
servicios que podía recibir.  

https://tratadepersonas.mininterior.gov.co/
https://www.cancilleria.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/ofertas-fraudulentas
https://www.icbf.gov.co/
https://www.policia.gov.co/dijin
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/
https://www.migracioncolombia.gov.co/
https://www.defensoria.gov.co/
https://www.defensoria.gov.co/
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
https://www.registraduria.gov.co/
https://web.icetex.gov.co/portal
https://web.icetex.gov.co/portal
https://www.defensoria.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/
https://www.contraloria.gov.co/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/
https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_1066_de_2015_unico_reglamentario_del_sector_administrativo_del_interior.pdf


Por iniciativa de la sociedad civil y la academia, esta disposición se hizo inaplicable en consecuencia 
de la Sentencia C470 de agosto de 2016 proferida por la Corte Constitucional de Colombia, la cual 
declaró su inexequibilidad por ser una medida desproporcionada, innecesaria y lesiva de los 
derechos fundamentales: 

Al exigirle a los afectados por la comisión del delito que deben denunciarlo como condición 
para acceder a la asistencia mediata, se sacrifica un conjunto amplio de derechos en aras de 
favorecer la investigación penal que así se hace prevalecer sobre importantes prerrogativas 
reconocidas a las víctimas en la Constitución y en las leyes que ordenan su protección por el 
Estado. 

 
El 31 de diciembre de 2020, se expidió el Decreto 1818, el cual adopta la Estrategia Nacional para la 
Lucha contra la Trata de Personas 2020 – 2024. Su objetivo es garantizar la coordinación, 
articulación y sostenibilidad de acciones interinstitucionales para el abordaje de la lucha contra la 
trata de personas en materia de prevención, asistencia y protección de las víctimas, así como la 
gestión y generación del conocimiento, la cooperación internacional, la investigación, judicialización 
y sanción del delito nivel nacional, departamental y territorial. 
 
En la actual Estrategia, encontramos los mismos ejes transversales de la anterior, con la novedad 
que migración y fronteras entran a integrar el eje de cooperación internacional y el eje de 
seguimiento y evaluación se hace transversal a todos los otros ejes: 

 

 
 

Para leer la Estrategia Nacional 2020-2024 haz clic aquí.  

 

4.2 Ruta de Atención Especializada a Víctimas de la Trata de Personas 

 
4.2.1 El Estado 

Reconocer, garantizar y restablecer los derechos humanos de las víctimas de Trata de personas es 
posible solo a través de una ruta de atención integral que comprende los actores y los 
procedimientos que se deben involucrar en la asistencia. 
 
Es un instrumento que brinda lineamientos conformes a los estándares básicos internacionales y 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-470-16.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=154426


nacionales. Su finalidad es proporcionar una atención integral y acorde a las necesidades de las 
víctimas, basada en el pleno respeto de los Derechos Humanos. 
 
El Decreto 1066 de 2015 establece de manera clara los servicios a que tiene derecho la víctima de 
Trata en Colombia y cuáles son las entidades responsables de brindarlos a partir de sus 
competencias. Los principios de buena fe, dignidad, participación, intimidad, confidencialidad de la 
información, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, igualdad y no discriminación, 
información y corresponsabilidad, guiarán esos servicios. 
La normativa reconoce la existencia de dos etapas para la asistencia y protección a las víctimas de 
Trata de personas: inmediata y mediata.  
 

La asistencia inmediata:  
 
Duración: cinco (5) días. 
 
Objetivo: estabilizar a la 
víctima y brindarle la 
atención de urgencia.  
 
Servicios: alojamiento 
temporal, asistencia médica, 
psicosocial y jurídica, 
provisión de las condiciones 
de seguridad.  
En el caso de que sea una 
situación de Trata externa, la 
repatriación y el recibimiento 
en el aeropuerto en el país de 
origen.  
 
Requisitos: Ninguno. 

 

https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_1066_de_2015_unico_reglamentario_del_sector_administrativo_del_interior.pdf


La asistencia mediata:  
 
Duración: seis (6) meses 
(hasta nueve (9) en casos 
excepcionales.) 
 
Objetivo: restablecer los 
derechos de las víctimas.  
 
Servicios: retorno al lugar de 
origen, asistencia médica, 
psicosocial y jurídica, 
asistencia en educación 
(básica y profesional), 
capacitación laboral y/o 
proyectos de generación de 
ingresos y provisión de las 
condiciones de seguridad. 
 
Requisitos: la víctima deberá 
suscribir un acta de 
compromiso que incluya los 
servicios que serán 
proporcionados. 

 

 
La Constitución Política y las normas aplicables en materia de atención a víctimas prevén que en 
Colombia las víctimas tienen derecho, entre otros a:  
 



 
 
A continuación, las diferentes etapas de la Ruta de atención diseñada por el Estado colombiano (si 
quieres visualizar las etapas completas haz clic aquí): 
 

 

https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/RPA-VF.pdf


 

 
 

 
 
El proceso es acompañado por los siguientes formatos: 
▪ Formato 1: Reporte de caso (clic aquí) 
▪ Formato 2: Acta de inicio con autorización para uso de la información derivada del reporte de 

caso y lineamientos para el uso de la información. (clic aquí) 
▪ Formato 3: Acta de desistimiento para la prestación de servicios de asistencia inmediata y 

mediata y acta de cierre de los programas. (clic aquí) 
▪ Formato 4: Acta de suspensión de servicios de los programas de asistencia y acta de cierre de 

los programas. (clic aquí) 

https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/Mapa_procesos_Planeacion/anexo_1._reporte_de_caso_vr.04_19.11.2021.doc
https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/Mapa_procesos_Planeacion/anexo_2._acta_de_inicio_con_autorizacion_para_uso_de_informacion_derivada_del_reporte_de_caso_y_lineamientos_vr.01_19.11.2021.doc
https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/Mapa_procesos_Planeacion/anexo_3._acta_de_desistimiento_de_la_prestacion_de_servicios_de_asistencia_inmediata_y_mediata_vr.0319.11.2021.doc
https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/Mapa_procesos_Planeacion/anexo_4._acta_de_suspension_prestacion_de_servicios_del_programa_de_asistencia_vr.04_19.11.2021.doc


▪ Formato 5: Acta de reinicio para la prestación de servicios de los programas de asistencia. (clic 
aquí) 

▪ Formato 6: Acta de cierre y Evaluación de los programas de asistencia inmediata y mediata. 
(clic aquí) 

 

4.2.2 La Corporación Espacios de Mujer 

Una reparación integral debe involucrar el acompañamiento psicosocial de acuerdo con las 
necesidades de las víctimas: el proceso de readaptación implica la superación de la victimización, la 
reelaboración de los hechos, la regeneración de la confianza, autoestima, perdón y el 
restablecimiento del tejido social. Sólo hasta cuando una víctima puede elaborar el duelo, 
reprocesar los hechos, contar su historia e intercambiar experiencias, puede efectivamente llegar a 
cambiar de actitud frente a su situación y reconstruir su proyecto de vida. 
 
A este propósito, la Corporación Espacios de Mujer ha también elaborado una Ruta de atención 
especializada, con el fin de brindar información sobre las herramientas disponibles para acceder a 
la oferta institucional y restablecer los derechos de la persona víctima. 
 
La Ruta que sigue es el resultado de 20 años de experiencia en asistencia a víctimas de la Trata de 
personas, combinada con la ruta trazada por el Estado colombiano, cuyo resultado es la síntesis de 
los servicios más accesibles para las víctimas y acordes a sus necesidades. 
 

 
Para conocer la Ruta de Espacios de Mujer, clic aquí 
 
 
 

https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/Mapa_procesos_Planeacion/anexo_5._acta_de_reinicio_para_la_prestacion_de_servicios_del_programa_de_asistencia_vr.0319.11.2021.doc
https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/Mapa_procesos_Planeacion/anexo_5._acta_de_reinicio_para_la_prestacion_de_servicios_del_programa_de_asistencia_vr.0319.11.2021.doc
https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/Mapa_procesos_Planeacion/anexo_6._acta_de_cierre_programa_asistencia_inmediata_y_mediata_vr.03_19.11.2021.doc
https://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/PROTOCOLO-de-ATENCI%C3%93N-a-v%C3%ADctimas-de-TRATA-de-PERSONAS-en-COLOMBIA.pdf
https://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/PROTOCOLO-de-ATENCI%C3%93N-a-v%C3%ADctimas-de-TRATA-de-PERSONAS-en-COLOMBIA.pdf
https://maletadeviaje.espaciosdemujer.org/capitulo-4/#ruta


4.3 Análisis de Casos a Partir de Sentencias Nacionales e Internacionales 
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