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Resumen
El crimen organizado ha expandido sus estrategias, consolidan-
do su presencia transnacional y aumentando sus ganancias. Su 
poder financiero, el uso de tecnología, la diversificación de acti-
vidades y la competencia desleal resultan difíciles de combatir 
cuando los gobiernos carecen de eficacia legal y de políticas cri-
minológicas basadas en evidencia científica. Fenómenos como 
la trata de personas requieren un enfoque integral que contem-
ple la mejora regulatoria, la dimensión social y el impacto de la 
impunidad. En este sentido, el presente trabajo aporta una pers-
pectiva económica y social para su análisis.

Palabras clave
Economía de la delincuencia, trata de personas, derecho econó-
mico, criminalidad de cuello blanco.
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Abstract 
Organized crime has expanded its operational strategies, forti-
fying its transnational presence and profits. Its financial capa- 
city, technological advancements, diversification of activities, 
and unfair competition appear formidable if governments are 
unable to effectively enforce legal frameworks and criminologi-
cal policies grounded in scientific evidence. Addressing issues 
such as human trafficking requires necessitates a comprehen-
sive approach that considers regulatory improvements, societal 
concerns, and the costs of impunity. This work contributes from 
an economic perspective, shedding light on the economic as-
pects of crime and human trafficking.

Keywords
Economics of crime, human trafficking, economic law, white-
collar crime.
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I. Introducción1

L a identificación, contención y reducción de los facto-
res criminógenos y victimógenos trasciende amplia-
mente el ámbito penal cuando se analizan fenómenos 

1  Este apartado retoma las reflexiones del artículo: Erick Gómez Tagle (2016).
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complejos como la trata de personas. Si bien el análisis jurí-
dico es fundamental, resulta insuficiente para comprender 
a cabalidad esta actividad, que se posiciona como una de 
las más lucrativas del crimen organizado, solo por detrás 
del tráfico de armas y de drogas. Su estudio requiere un 
enfoque integral desde las ciencias sociales y penales que 
permita examinar sus dinámicas, causas, consecuencias, al-
cances, modalidades y actores, con especial atención en la 
racionalidad económica que la sostiene.

Desde el punto de vista económico, el análisis del Derecho 

Penal constituye una visión complementaria y útil para di-

señar mecanismos institucionales que ayuden a contrarres-

tar la conducta delictiva. Por ello, es importante explicar, 

primero, las razones y los efectos de conductas que van en 

contra de las instituciones formales.

Lo principal es pensar diferente a una disciplina auto-

suficiente, por llamarlo de alguna manera, y retarnos a pen-

sar de manera interdisciplinaria. (Roemer, 2009, pp. 155-161)

La economía, como ciencia, estudia la producción, dis-
tribución, comercialización y consumo de bienes, servicios 
y mercancías, pero también las relaciones humanas que es-
tán detrás de una transacción comercial o de un producto, 
incluyendo la sustentabilidad o explotación de todo aquello 
que hace posible la generación y circulación de capital, des-
tacadamente, el medio ambiente y los trabajadores, pues, 
como sabemos, paralela a la economía formal, existe una 
subterránea (Gómez Tagle, 2016, pp. 116-117), en la que el 
mercado —conocido como negro y gris, dependiendo de 
su ilegalidad y canales de distribución— regula más que 
las leyes, lo que a menudo socava derechos y obligaciones.
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El universo de actividades, capitales e individuos, que in-

tegra lo que denominamos economía subterránea, cono-

cida también como economía informal o paralela es de tal 

magnitud que su importancia económica contemporánea 

es similar o mayor a la que se deriva de la economía formal. 

(Silva, 1991, p. 63)

Un enfoque economicista reduce al mínimo las cuali-
dades y facultades humanas —como los sentimientos, los 
valores y la razón ética— cuando entran en conflicto con 
los procesos productivos, el individualismo económico, el 
consumo y la reproducción ampliada del capital (Gómez 
Tagle, 2016). Por ello, es fundamental ampliar la perspec-
tiva, especialmente cuando lo que se comercializa trans-
grede la ley penal y los derechos humanos e impacta en 
aspectos esenciales como la dignidad, lo que ocurre en el 
caso de la trata de personas.

Como actividades de la economía subterránea podemos 

reconocer, entre otras: producción y distribución del 

contrabando de mercancías manufacturadas, conocido 

comúnmente como fayuca; el narcotráfico en todas sus 

dimensiones y modalidades; el lavado de dinero; el tráfico 

inmobiliario; los juegos y apuestas ilegales; la prostitución; 

el tráfico de información y de órganos humanos; ciertos 

manejos en la bolsa de valores; la venta de poder y de in-

fantes, así como cierta producción domiciliaria, pequeñas 

empresas familiares y algunas maquiladoras al interior de 

nuestra economía. (Silva, 1991, pp. 63-64)

Las adopciones ilegales con fines de explotación, el fi-
nanciamiento al terrorismo, las operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, la prostitución forzada y la trata de 
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personas con fines de extracción de órganos son ejemplos 
de las actividades que realiza la criminalidad organizada 
(Gómez Tagle, 2009).

El acceso a la justicia es, en este sentido, un elemento cla-

ve que no podemos soslayar, definido como el derecho a 

reclamar por medio de las instituciones administrativas y 

judiciales competentes la protección de bienes legalmente 

reconocidos, logrando que las autoridades resuelvan y se 

pronuncien en tiempo y forma, argumentando el sentido 

de sus determinaciones. (Gómez Tagle, 2016, pp. 117-118)

Bienes jurídicos fundamentales, como la dignidad, la 
libertad y la personalidad, se ven vulnerados por los inte-
reses económicos del crimen organizado (Quintino, 2010) 
que prioriza la rentabilidad sobre los derechos humanos y 
el orden legal. Por ello, resulta fundamental abordar estos 
temas desde una perspectiva interdisciplinaria, con la pro-
tección de los derechos de las víctimas y los ofendidos como 
eje rector, con hincapié en la reparación integral del daño y 
la garantía de no repetición. Lo anterior, en cumplimiento 
de los parámetros establecidos en documentos como la De-
claración sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder, establecidos en 
1985 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

II. Economía y delincuencia
En noviembre del año 2000, Estados Unidos fue sede de la 
adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida tam-
bién como la Convención de Palermo, aunque entró en vigor 
en septiembre de 2003. En su artículo 2 se definen: los bie-
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nes, decomiso, delito determinante, delito grave, embargo 
preventivo o incautación, entrega vigilada, grupo delictivo 
organizado, grupo estructurado, organización regional de 
integración económica y producto del delito.

Este documento jurídico define a un grupo delictivo 
organizado como:

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista 

durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos ti-

pificados con arreglo a la presente Convención con miras a 

obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico 

u otro beneficio de orden material. (unodc, art. 2.a)

La estructura implica distribución y orden de las ac-
tividades que realiza esta microsociedad, de modo tal que 
su ejercicio es continuado. Los objetivos de quienes la in-
tegran, aunque diversos en su origen, coinciden en el lu-
cro, lo que los lleva a planificar y cometer actos ilícitos, al 
mismo tiempo que explica su comportamiento basado en 
la racionalidad económica imperante, sustentada en un in-
terés común.

En su definición, se advierte que no es requisito la con-
creción del acto pensado. Basta con la planificación —in-
cluso, la simple planeación— para caer en el supuesto legal, 
cuestión explícita al proscribir actuaciones concertadas 
“con el propósito de cometer uno o más delitos […]” (unodc, 
2004, p. 5). Al no ser digno el objetivo que se pretende con-
seguir, se sancionan las conductas que tengan el ánimo, la 
intención o el dolo de llevarlo a cabo.

La articulación de esfuerzos de, al menos, tres personas 
para cometer delitos, buscando obtener bienes económicos 
o materiales, es suficiente para considerarlo un grupo de-
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lictivo organizado. Complementariamente, en noviembre 
de 1996 se publicó la Ley Federal contra la Delincuencia Or-
ganizada; con el paso de los años, se mejoró su contenido, 
atendiendo al análisis hecho a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014.

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para 

realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que 

por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 

alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sanciona-

das por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 

organizada. (lfcdl, art. 2)

En ese mismo artículo, la fracción sexta incluye: 

Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancio-

nados en el Título Segundo de la Ley General para Comba-

tir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos De-

litos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus 

respectivas tentativas punibles. (López, 2012)

La delincuencia organizada transnacional, desde los 
enfoques económico y criminológico, actúa como micro-
sociedad y como empresa, cuyos volúmenes comerciales 
generan tasas de ganancia altas y significativos márge-
nes de rentabilidad, lo cual le permite expandir su lista de 
clientes, productos, servicios y zonas de influencia; forta-
lecer sus capacidades de negociación, amenaza y corrup-
ción; infiltrarse en espacios empresariales, políticos y de 
gobierno; mejorar sus sistemas digitales de información y 
de espionaje; recrear el mercado de producción-distribu-
ción-consumo.
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La corrupción, como acción y efecto de corromper, es  

una práctica frecuente en las organizaciones, sobre todo 

en las instituciones públicas, consistente en la utilización 

de las funciones y medios de éstas en provecho de sus ges-

tores. Sobornar a alguien con dádivas o favores especiales 

¡lamentablemente! se da cotidianamente en países con ins-

tituciones débiles, aparejado con la cuestión deleznable de 

la impunidad. (Gómez Tagle et. al., 2019, p. 50)

Esto provoca que se deje de investigar y, por conse-
cuencia, de sancionar gran cantidad de hechos con apa-
riencia de delito.

El gobierno, en sus tres niveles y tres ramas, tiene un papel 

importante para mejorar el Estado de Derecho en México, 

pues podría dotar a la sociedad de un marco legal y regula-

torio más eficiente y transparente, que promueva la genera-

ción de riqueza y castigue la búsqueda de rentas. Asimismo, 

es crucial un papel más activo del gobierno para hacer que 

el marco legal se cumpla y se reduzca la impunidad con la 

que se cometen diversidad de delitos, tanto del fuero fede-

ral como del fuero común. Ello aumentaría la certeza entre 

los agentes económicos de que sus derechos de propie-

dad están efectivamente garantizados y protegidos, lo cual 

reduciría el premio exigido para invertir, derivando en un 

mayor índice de inversión y mayor crecimiento económico. 

(Katz, 2009, p. 79)

Para contribuir a evitar la comisión de delitos, se ge-
neró la Convención de las Naciones Unidas contra la Co-
rrupción (Convención de Mérida), aprobada por Naciones 
Unidas en octubre de 2003 y abierta a firma durante la 
Conferencia Política de Alto Nivel que se celebró en diciem-
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bre del mismo año, en Mérida, Yucatán. En su preámbulo, 
se manifestó la preocupación por los vínculos entre la co-
rrupción y otras formas de delincuencia, entre las que des-
tacó la que es organizada y de carácter económico, de ahí 
que la corrupción dejó de ser un problema local o aislado 
para convertirse en transnacional, lo cual afecta a todas las 
sociedades y economías, por lo que es básica la cooperación 
para prevenirla, atenderla, enfrentarla y superarla.

Hechos como el abuso de funciones, el blanqueo de ca-
pitales, el encubrimiento, el enriquecimiento ilícito, la mal-
versación o peculado de bienes, la obstrucción de la justicia, 
el soborno y el tráfico de influencias, entre otros, son aspec-
tos prioritarios por evitar en la lucha contra la corrupción y 
la delincuencia organizada. Para lograrlo, uno de los aspec-
tos centrales es la inteligencia financiera, entendida como la 
“capacidad de comprender o entender la manera en que se 
realizan las transacciones financieras con objeto de escon-
der su origen ilícito” (Gluyas, 2007, p. 7), cuyo sustento es 
el reporte, seguimiento y probanza de operaciones sospe-
chosas (relevantes, inusuales y preocupantes). No obstante:

El objetivo de demostrar el origen ilícito del dinero a través de 

la aplicación de la ley en materia de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita es tan complicado, que en el proceso 

penal se ha invertido la carga de la prueba, y es el incriminado 

quien debe demostrar la licitud de los recursos, y no la autori-

dad, la ilicitud de los mismos. (Gluyas, 2007, p. 7)

El blanqueo de bienes o el lavado de activos es clave 
para explicar el éxito de la delincuencia organizada, de-
bido a que la transformación de fondos ilícitos en capital 
(conjunto de bienes y de dinero del que se puede obtener 
ingresos en el futuro) permite la comisión de más delitos, 
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entre los que destacan la corrupción, el tráfico de armas y 
el financiamiento al terrorismo. Para comprender la econo-
mía de la delincuencia debemos, por tanto, considerar que el 
proceso de lavado de dinero sigue un ciclo en el que los ac-
tivos ilícitos se combinan con fondos legítimos para ocul-
tar su origen. Este ciclo consta de tres etapas: colocación, 
separación e integración (Gluyas, 2004). Al descomponer el 
proceso en estas fases, se identifican patrones recurrentes 
y puntos vulnerables, ya que quienes llevan a cabo el lava-
do de dinero deben operar dentro de ciertas restricciones 
legales y administrativas, entre las que destaca las de na-
turaleza fiscal, por lo que estas deben supervisarse y actua-
lizarse de manera constante (Gluyas, 2007; Michel, 2008).

III. Impacto económico de la delincuencia organizada
Para este análisis se parte de la definición de trata de per-
sonas establecida en 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, 
de la cual destacaremos sus elementos clave: conductas, 
medios, fines y modalidades, para su mejor comprensión y 
estudio.

En dicho instrumento se detalla que la trata de personas 
es el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o 
recepción de personas (conductas), mediante la amenaza, 
fuerza, coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de po-
der, aprovechamiento de una posición de vulnerabilidad, o 
dar/recibir pagos o beneficios (medios) para lograr el con-
sentimiento de una persona que tiene control sobre otra 
persona, con fines de explotación (fines). Esta última inclui-
rá, como mínimo, la prostitución ajena, otras formas de ex-
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plotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 
prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos 
humanos (modalidades).

Al respecto, las ganancias o beneficios económicos to-
tales del mercado ilícito se estiman en 32 billones de dólares 
al año, lo que representa, aproximadamente, un promedio 
anual de 13 mil dólares anuales por cada trabajador forzado 
(oit, 2005, p. 55).2

La trata de personas es un fenómeno complejo que 
opera en formas y estructuras diversas, por lo cual las di-
mensiones del negocio varían según modalidades de la ex-
plotación, perfiles de las víctimas, regiones y otros factores 
propios de cada país; sin embargo, es factible idear un mo-
delo de negocio para segmentar sus etapas y actores, así 
como para entender su dimensión económica en momen-
tos diferentes. Este podría formularse como se sugiere a 
continuación:

Estructura de negocio

Redes criminales

La trata de personas implica redes criminales organizadas 
que seleccionan, reclutan, transportan, explotan y mantie-
nen en cautiverio a las víctimas, cuya estructura operati-
va es determinada por los contactos y habilidades de sus 
segmentos, la cual es reformada cada vez que investigan, 
detienen o ejecutan a personajes clave.

Cadenas de 
suministro

Algunas operaciones de la trata de personas funcionan de 
manera similar a una cadena de suministro, con diferentes 
actores involucrados en seleccionar, reclutar, transportar, 
explotar, beneficiarse de las víctimas y mantener el ciclo.

2 “The total illicit profits produced in one year by trafficked forced labourers 
are estimated to be about usd $32 billion” (oit, 2005, p. 55).
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Estructura de negocio

Jerarquías
Dentro de las organizaciones hay estructuras jerárquicas 
que incluyen a líderes, traficantes, explotadores, recluta-
dores y otros participantes menores.

IV. La trata a nivel mundial
• Explotación laboral: la trata de personas puede 

implicar la explotación en sectores económicos 
como la agricultura, la construcción, la industria 
manufacturera, la hostelería, entre otras. Esta di-
mensión de negocio, a nivel global, registra uno 
de los mercados de trata más importantes. El 
38.8 % de las víctimas de trata se registró en este 
rubro en 2020 (unodc, 2023, p. 23). Las formas más 
comunes de explotación laboral están representa-
das por las actividades de agricultura (29 %), pes-
ca (28 %), seguido por trabajo doméstico (10 %) y 
servicios de limpieza (8 %) (unodc, 2023, p. 37).

• Explotación sexual: las víctimas son obligadas a 
prostituirse o a mostrar la intimidad de su cuerpo; 
son explotadas sexualmente en burdeles, casas de 
cita, clubes nocturnos, espacios públicos abiertos 
o en línea. De manera similar a la explotación la-
boral, esta dimensión del crimen organizado re-
presenta el 38.7 % de las víctimas (unodc, 2023, p. 
23), lo cual significa que, si sumamos ambas for-
mas de explotación, laboral y sexual, se obtiene 
casi el 80 % (77.5 %) de la incidencia detectada. 
Este dato es significativo para diseñar, evaluar y 
dar seguimiento a las estrategias de política cri-
minológica y de atención victimal (Gómez Tagle y 
Juárez, 2014).
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• Extracción y tráfico de órganos: en casos extremos, 
las personas son objeto de la trata con el fin de 
extraer alguno de sus órganos, tejidos o células, 
para posteriormente lograr su comercio. Esta 
modalidad de explotación representa una baja in-
cidencia con el 0.2 % (unodc, 2023, p. 23), pero lo 
relevante es que sí existe, además de que involu-
cra a profesionales de la salud, como directores 
de unidades de trasplante, personal médico y hos-
pitalario, técnicos de los laboratorios de análisis 
de sangre y de tejidos, además de otros actores, 
como agentes de seguro médico y “cazadores” de 
órganos encargados de la captación de “donan-
tes” entre poblaciones vulnerables.

• Matrimonios forzados: en algunas culturas, las 
personas, especialmente mujeres jóvenes y ado-
lescentes, son forzadas a contraer matrimonio, lo 
que viola el interés superior de la niñez y la ado-
lescencia. Esta modalidad registra una relativa 
baja proporción del mercado, con el 0.9 % (unodc, 
2023, p. 23), lo cual es positivo porque es parte del 
empoderamiento progresivo femenino en cuanto 
al ejercicio de sus derechos.

• Actividades criminales forzadas: la delincuencia 
organizada a menudo recluta, sin opción de ne-
garse, so pena de muerte, a personas en situación 
de vulnerabilidad, como la población migrante 
indocumentada, con el propósito de que realicen 
actividades ilícitas, en parte aprovechándose de 
que carecen de redes familiares de protección al 
encontrarse en situación de tránsito y desventaja 
social. Esto representa el 10.2 % de la incidencia 
victimal (unodc, 2023, p. 23).
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• Explotación mixta: esto es, la combinación de más 
de una modalidad de explotación en una misma 
víctima. Esta forma registró, en 2020, el 10.3 % del 
mercado (unodc, 2023, p. 23).

V. Ganancias y valor del negocio
Con estimaciones de 2012, el reporte de la Organización In-
ternacional del Trabajo (oit), publicado en 2014, estimó que 
el trabajo forzoso en la economía privada generó ganan-
cias anuales ilegales de usd 150 000 millones (oit, 2014a; 
oit, 2014b). De este total, alrededor de usd 99 000 millones 
provienen de la explotación sexual comercial, mientras 
que usd 51 000 millones provienen de la explotación forzo-
sa con fines económicos, la cual abarca el trabajo domés-
tico, la agricultura y otras actividades económicas. Esto 
es, prácticamente dos terceras partes de las ganancias en 
el mercado provienen de la explotación sexual comercial, 
mientras que una tercera parte son resultado del trabajo 
forzoso.

En este sentido, si se cruza esta información con la que 
se señala en el Global Report on Trafficking in Persons 2022 
(unodc, 2023), el cual indica que casi el 40 % de las víctimas 
representa trabajo forzoso y otro casi el 40 % representa 
explotación sexual, tenemos que, a partir de dos mercados 
prácticamente de las mismas dimensiones en términos de 
víctimas, el retorno esperado de la explotación sexual es 
dos veces el del trabajo forzoso. Dato relevante y a menudo 
desconocido.

Lo anterior se traduce en que, si bien los mercados 
de explotación sexual y de trabajo forzoso representan 
prácticamente la misma cantidad de víctimas, la explota-
ción sexual comercial resulta dos veces más rentable que 
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Estimación de ganancias y víctimas Estimación de ganancias y víctimas

Cifras en usd Asia Pacífico Economías 
desarrolladas

Europa Central  
y Sureste África América Latina y 

Caribe Oriente Medio Total

Ganancias anuales 
totales

usd
$ 51,800,000,000

usd
$ 46,900,000,000

usd
$18,000,000,000

usd
$13,100,000,000

usd
$12,000,000,000

usd
$8,500,000,000

usd
$150,300,000,000

Ganancias anuales 
por víctima

usd
$ 5,000

usd
$ 34,800

usd
$ 12,900

usd
$ 3,900

usd
$ 7,500

usd
$ 15,000

Número de 
víctimas 10,360,000 1,347,701 1,395,349 3,358,974 1,600,000 566,667 18,628,691

Porcentaje de 
víctimas 55.6 7.2 7.4 18 8.5 3 100

la explotación por trabajo forzoso. En efecto, las ganancias 
anuales por víctima, de acuerdo con la oit, en el mismo re-
porte publicado en 2014, se estiman de la siguiente forma: 
cada víctima genera ganancias, aproximadamente, de usd 
21 800 anualmente para el caso de la explotación sexual co-
mercial, mientras que la explotación en labores de agricul-
tura, construcción, actividades domésticas o cualesquiera 
otra de este tipo, oscila anualmente por víctima entre usd 
2 300 y usd 4 800 (oit, 2014a). De lo anterior, se desprende 
que la rentabilidad de la explotación sexual genera, en pro-
medio, aproximadamente seis veces más que el resto de las 
actividades de trabajo forzoso.

Además, un dato importante es que la tasa de renta-
bilidad varía considerablemente dependiendo de la región 
a nivel mundial. En este sentido, las ganancias anuales 
por víctima de trabajo forzoso ascienden, en general, a usd 
34 800 anuales en las economías desarrolladas y la Unión 
Europea; usd 15 000 en Medio Oriente; usd 12 900 en Eu-
ropa Central y Sureste; usd 7 500 en América Latina y el 
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Caribe; usd 5 000 en Asia Pacífico y usd 3 900 en África (oit, 
2014a; oit, 2014b).

Adicionalmente, sabemos que dos terceras partes de 
las ganancias globales, es decir, usd 99 000 millones, se atri-
buyen a la explotación sexual comercial, mientras que poco 
menos de una tercera parte se atribuye al trabajo forzo-
so, con alrededor de usd 51 000 millones. Es así como, si 
se calculan las ganancias por víctima, diferenciadas por su 
ubicación geográfica y se conocen las ganancias estimadas 
totales por zona geográfica, podemos deducir las víctimas 
estimadas por región geográfica y globales. De lo anterior 
se desprende el siguiente cuadro. 

Del análisis previo podemos concluir aspectos especí-
ficos interesantes, por ejemplo: si bien la región Asia Pa-
cífico representa alrededor de un tercio de las ganancias 
totales globales (34.4 %), el número de víctimas equivale 
a 55.6 % del total de las víctimas. En tanto otro tercio de 

Estimación de ganancias y víctimas Estimación de ganancias y víctimas

Cifras en usd Asia Pacífico Economías 
desarrolladas

Europa Central  
y Sureste África América Latina y 

Caribe Oriente Medio Total

Ganancias anuales 
totales

usd
$ 51,800,000,000

usd
$ 46,900,000,000

usd
$18,000,000,000

usd
$13,100,000,000

usd
$12,000,000,000

usd
$8,500,000,000

usd
$150,300,000,000

Ganancias anuales 
por víctima

usd
$ 5,000

usd
$ 34,800

usd
$ 12,900

usd
$ 3,900

usd
$ 7,500

usd
$ 15,000

Número de 
víctimas 10,360,000 1,347,701 1,395,349 3,358,974 1,600,000 566,667 18,628,691

Porcentaje de 
víctimas 55.6 7.2 7.4 18 8.5 3 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oit (2014a, 2014b).
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las ganancias globales son generadas en economías de-
sarrolladas (31.2 %), lo que significa que tan solo 7.2 % de 
las víctimas las produce. Lo anterior da cuenta de la tasa 
de rentabilidad por región geográfica, en la que podemos 
observar que ciertas regiones son significativamente más 
rentables que otras.

En este orden de ideas, es conveniente clarificar que 
las ganancias generadas por la trata y su tasa de rentabi-
lidad son dos conceptos distintos, pero complementarios, 
que describen la misma naturaleza del objeto. Al respecto, 
las ganancias se refieren a los recursos económicos gene-
rados por el modelo de negocio en un momento y en una 
zona determinados; mientras que la tasa de rentabilidad se 
refiere a los recursos generados por una víctima, sea del 
lugar que fuere.

Estos hallazgos pudieran orientar a que, en los años 
posteriores, en el cálculo de estas cifras se presente un 
equilibrio a lo largo del tiempo, esto es, el capital que re-
cibe mayor valor en el mercado tiende a “atraer” al capital 
donde se encuentra relativamente menos apreciado. Este 
concepto nos lleva a pensar que el mercado de víctimas en 
economías desarrolladas tenderá a crecer por causa de una 
relativa mayor tasa de rentabilidad en el mercado global.

Si analizamos el cuadro anterior y tomamos en cuenta 
las consideraciones previas, se puede inferir que las tasas 
de rentabilidad por víctima son distintas en función de la 
ubicación geográfica. Al respecto, observamos que el ma-
yor peso específico de ganancias anuales totales en el mun-
do se genera en la zona Asia Pacífico, con un total de 34.4 % 
del total global, seguido de la zona de economías desarro-
lladas, con el 31.2 %.

No obstante, si bien ambos montos pudieran ser rela-
tivamente similares, cada uno fue generado por un núme-
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ro muy distinto de víctimas; es decir, mientras que en Asia 
Pacífico las generó el 55.6 % de las víctimas a nivel global, 
en las economías desarrolladas las ganancias fueron gene-
radas por tan solo el 7.2 % de las víctimas. Lo anterior nos 
indica que las víctimas en las economías desarrolladas ge-
neran una tasa de rentabilidad sensiblemente mayor a las 
mismas en Asia Pacífico.

Asimismo, una década después, en 2024, la oit publicó 
su segunda edición de Profits and Poverty: The Economics of 
Forced Labour, en donde la estimación anual de ganancias 
totales ascendió a usd 236 000 millones (oit, 2024, pp. 1, 13-
15, 22), es decir, hubo un incremento de 57.3 % nominal en 
diez años, si se considera que la primera edición se publicó 
en 2014 y en aquel momento se estimó en usd 150 000 millo-
nes (oit, 2014a; oit, 2014b). Cabe aclarar que dicho incremen-
to fue calculado en dólares americanos en dos momentos 
diferentes; esto es, en el reporte de 2014 se registraron usd 
150 000 millones, mientras que en 2024, usd 236 000 mi-
llones.

Cabe hacer aquí una precisión: si bien ambos montos 
fueron calculados en la misma moneda, es necesario hacer 
un ajuste por inflación; lo anterior, con el fin de hacer las 
cifras comparables a lo largo del tiempo. Por ello, la canti-
dad en 2021 se ajustó a usd 172 000 millones para facilitar 
la comparación (oit, 2024, pp. 13, 14). En este sentido, el cre-
cimiento en términos reales de 2014 a 2024 es de 37.2 %.

Por lo anterior, el ajuste de montos de usd 150 000 mi-
llones a usd 172 000 millones, corresponde exactamente al 
mismo valor económico en dos momentos diferentes: 2014 
y 2024; a este se le aplica un factor de inflación en dólares 
americanos de 1.378 % anual. Esto es: los usd 150 000 millo-
nes equivalen a usd 172 000 millones del año 2014 y 2024, 
respectivamente, dado que el valor del dinero en el tiempo 
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se erosiona por el efecto de la inflación. La tasa utilizada 
por la oit sirve para actualizar el monto y hacerlo equiva-
lente, con el fin de realizar un cálculo del cambio porcentual 
comparable a lo largo del tiempo durante el lapso mencio-
nado: “Inflation-adjusted 2014 total profit of us $ 150 billion 
is us $ 172 billion in 2021. The inflation adjustment is made  
using the World Bank Development Indicators, us cpi infla-
tion 2014-2021” (oit, 2024, p. 13). Por tanto, el crecimiento 
real fue de 42.6 % en los últimos diez años. Respecto a las 
víctimas, el incremento pasó de alrededor de 20 millones 
en 2014 a cerca de 28 millones en 2021 (oit, 2024, p. 3), lo 
cual, en números cerrados, representa un aumento de 40 %.

There were 27.6 million people in forced labour on any given day in 2021. This figure 
translates to 3.5 people for every thousand people in the world. Between 2016 and 
2021, the number of people in forced labour increased by 2.7 million, resulting in a 
rise in the prevalence of forced labour from 3.4 to 3.5 per thousand people. The ove-
rall rise was the product of an increase in the number of people in privately-imposed 
forced labour.

Figure 1. Number of people in forced labour, by sub-category, 2016 and 2021

Source: ILO, Walk Free and IOM, 2022

24.9 million

2016 2021

27.6 million

4.1
3.9

20.8 23.6

State-imposed 
forced labour

Privately-imposed
forced labour

Fuente: oit, 2024, p. 3.
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The current estimate of illegal profits is based on a total of 

23.7 million people in forced labour in the private economy, 

while the 2014 estimate was based on a forced labour pop-

ulation in the private economy of almost 18.7 million. This 

represents an increase of 27 per cent in people in forced la-

bour in the private economy in the last ten years. (oit, 2024, 

p. 13)

Adicionalmente, en las estimaciones de 2014 vimos 
que, aproximadamente, dos tercios de las ganancias pro-
venían de la explotación sexual, mientras que un tercio se 
derivaba del trabajo forzoso en sus diferentes modalidades. 
Así como se explicó la naturaleza de los capitales que, a lo 
largo del tiempo, se ajusta hacia donde se encuentran va-
lorados de manera superior, vemos que las ganancias por 
explotación sexual pasan de unos dos tercios del total en 
2014 a casi tres cuartos de las ganancias globales en el re-
porte de 2024. De manera similar, las ganancias por vícti-
ma de explotación sexual pasaron de usd 21 800 en 2014 a 
usd 27 252 en 2024 en términos nominales (oit, 2024, p. 15).

En este sentido, se puede observar, en el primer re-
porte, que dos tercios (66 %) de las ganancias totales prove-
nían de la explotación sexual, mientras que para el reporte 
de 2024 este porcentaje aumentó a 73 %, con la aclaración 
de que este último dato es respecto del 100 % de trabajo 
forzado, no del universo de la trata. En otras palabras, el 
73 % no corresponde a las ganancias derivadas de la explo-
tación sexual respecto del 100 % de la trata, sino al 100 % de 
labores forzadas, lo que significa que, de este último dato, 
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se desprende que 27 % es explotación laboral y 73 % explo-
tación sexual.3

Estas cifras contundentes justifican el estudio de la 
teoría económica del crimen, pues complementan el mo-
delo biopsicosocial de la conducta criminal con el modelo 
económico, considerando que, muchas veces, debe pensar-
se como estratégico el comportamiento de los individuos, 
pues, salvo en casos extraordinarios, están motivados para 
maximizar sus utilidades mediante la evaluación de cuatro 
elementos: beneficios, costos, oportunidades y riesgos, to-
dos relacionados con cometer o no un hecho que la ley san-
ciona como delito. Estos incentivos y desincentivos varían 
dependiendo, en gran parte, de la información disponible 
y de la valoración subjetiva (mental y emocional) que cada 
uno realiza (Roemer, 2002).

VI. Percepción de impunidad
Si se considera la correlación entre la evolución de la tra-
ta de personas y la impunidad —al menos la percepción 
que se tiene sobre estas—, encontramos que esta última es 
un factor relevante que modela los incentivos para incur-
sionar en la delincuencia, sobre todo la que es organizada, 
en este caso, en el mercado de la trata de personas. A nivel 

3 The largest share of total illegal profits is from forced commercial sexual ex-
ploitation. As discussed in section 2, the estimates of illegal profits consider 
two forms of privately imposed forced labour, forced labour exploitation and 
forced commercial sexual exploitation. Although forced commercial sexual 
exploitation accounts for only 27 per cent of all people in privately imposed 
forced labour, it accounts for 73 per cent of total illegal profits from forced 
labour. (oit, 2024, p. 15)
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global, de 100 % de los casos investigados, se persigue 50 % 
y se condena 12 % (unodc, 2023, p. 66). En el contexto par-
ticular de América del Sur, notamos que se persigue 48 %, 
mientras que solo se condena 5 %. Para el caso de Asia del 
Sur y África Subsahariana las tasas de condena son de 4 % 
(unodc, 2023, p. 66).

Lo anterior revela, entre otras cosas, una significativa 
tasa de impunidad, que representa bajas barreras de en-
trada al negocio de la trata. Esto derivado del juego de in-
centivos en el que la tasa de compensación en el negocio es 
relativamente alta, puesto que ronda los usd 10 000 anua-
les por víctima. Si se considera, por ejemplo, una célula con 
una estimación conservadora de 20 víctimas, se estarían 
reportando utilidades de usd 200 000 anuales, comparadas 
con la expectativa de condena que, para el caso de los paí-
ses en vías de desarrollo, tiende a rondar menos de 5 % de 
los casos investigados (unodc, 2023, pp. 66 y 106). Estos da-
tos duros, sustentados en evidencia científica, que demues-
tran que la ganancia es alta y el riesgo es bajo.

VII. Conclusiones
La trata de personas es, criminológicamente, una forma 
contemporánea de esclavitud, así lo han considerado, en 
décadas recientes, la mayor parte de los países del mundo, 
por lo cual el consentimiento otorgado por las víctimas no 
es causa de exclusión del delito. La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos garantiza en su artículo 1° la 
prohibición de la esclavitud y en el artículo 5° la determi-
nación de que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin retribución justa y sin su consentimiento 
pleno, salvo el trabajo impuesto como pena por la autori-
dad judicial. El mismo artículo fija que el Estado no puede 
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permitir ningún contrato, pacto o convenio que implique 
el menoscabo, la pérdida o el “irrevocable sacrificio” de la 
libertad de la persona por cualquier causa.

En lo que respecta a los fines del delito de trata de per-
sonas, existen complicaciones, puesto que la descripción 
puede ser tan amplia como cualquier forma de explotación, 
en la cual cabe todo, o tan ambigua como prácticas análo-
gas o similares a la esclavitud, a pesar de que la cuestión de 
analogía es improcedente en materia penal. Al respecto, la 
legislación penal describe una conducta específica, deno-
minada tipicidad, la cual permite la aplicación de la sanción 
a quien la cumpla con estrictez. Por ello, resulta imposible 
aplicar la analogía en el derecho penal, pues, en caso con-
trario, significaría crear nuevos tipos delictuales, vulneran-
do los principios de legalidad y de seguridad jurídica. La 
legalidad penal es un límite estricto a la potestad punitiva 
del Estado, en el sentido de que solo pueden castigarse las 
conductas expresamente descritas como delitos, por lo que 
las prácticas similares y análogas carecen de validez (Gómez 
Tagle y Ontiveros, 2004).

Para la prevención de la trata de personas, como de 
tantos otros crímenes, se deben coordinar acciones in- 
terinstitucionales en los tres niveles de gobierno junto con  
la iniciativa privada, para la superación de la pobreza, la 
sanción efectiva de la corrupción y la disminución de la im-
punidad, mediante el acceso generalizado a mejores opor-
tunidades de desarrollo económico, educativo y social. Los 
extremos de la disparidad económica facilitan la trata, ya 
que una parte de la población sobrevive en condiciones de 
alta vulnerabilidad, por su pobreza e ignorancia, mientras 
que la otra se aprovecha abusivamente del poder que tiene 
(económico, político, tecnológico).
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En cuanto a su atención, deben desarrollarse estra-
tegias de investigación, análisis y comunicación mediante 
las cuales se expliquen causalmente y, posteriormente, se 
informen las características diferentes del tráfico y la trata 
de personas, en las que se destaque que el primero con-
siste en el movimiento clandestino de individuos a través 
de fronteras internacionales, en su mayoría de países con 
economías en transición o en desarrollo. En sentido com-
plementario, se deben crear mecanismos expeditos de de-
nuncia, acompañamiento y protección de las víctimas, que 
incluya el diseño y distribución de material didáctico en dis-
tintos idiomas y lenguas, en el cual se enseñen, de manera 
sencilla, los derechos de las víctimas u ofendidos en todo el 
proceso penal.

Después de todo, ciencias como la criminología, el de-
recho y la economía están obligadas a desarrollar investiga-
ciones interdisciplinarias que permitan analizar, prevenir, 
atender, controlar, erradicar y, en su caso, sancionar, aque-
llos problemas que, por un lado, generan ganancias impor-
tantes para las organizaciones delictivas y, por el otro, dejan 
un amplio número de víctimas, directas, indirectas y poten-
ciales, lo que pone en peligro o daña aspectos fundamen-
tales como la dignidad, las libertades y el desarrollo de la 
personalidad.
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