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España presenta unas cifras muy elevadas de personas migrantes entre las víctimas de trata de
seres humanos. Por ello, este artículo plantea una aproximación crítica al sistema de protección
español dirigido a dichas víctimas. Con este objetivo se realizó un análisis comparativo con
cinco países del entorno europeo. Los resultados indican que España tiene una infraestructura
deficitaria para la identificación. Ello impide a las víctimas no detectadas beneficiarse de las
coberturas formales de protección y les bloquea su acceso al periodo de restablecimiento y
reflexión, así como al permiso de residencia. Para garantizar la atención y los derechos de todas
las víctimas, España debería articular un sistema de identificación integrado por un mayor
número de operadores especializados, como se observa en el modelo británico, portugués y
neerlandés. Dado el alto componente migratorio de la trata de seres humanos, dicho sistema
debería ser especialmente competente en materia de diversidad cultural.

Spain has a large number of migrants among victims of human trafficking. Thus, this article
provides a critical approach to the Spanish protection system aimed at such victims. A compara-
tive analysis with five European countries was performed to this end. The results show that Spain
has a poor infrastructure to conduct the identification process. As a result, undetected victims
are prevented from accessing formal protection coverage and access to the recovery and reflection
period, as well as a residence permit, is blocked. To ensure victims’ rights and assistance, Spain
should articulate an identification system made up of a more significant number of specialised
agents, as seen in the British, Portuguese and Dutch model. Given the high migration component
of human trafficking, such system should be particularly qualified in cultural diversity.
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1. Introducción
En las últimas décadas un abundante número de informes internacionales han apuntado las
conexiones existentes entre la trata de seres humanos1 (en adelante, TSH) y la migración
(IOM, 2017; UNICEF y IOM, 2017; UNODC, 2020). Si bien se estima en alrededor de 272
millones las personas migrantes en el mundo (IOM, 2019), resulta más complejo realizar una
aproximación estadística precisa al número de personas víctimas de TSH, debido a la natu-
raleza invisible e ilegal que caracteriza el fenómeno. A pesar de ello, la Organización Interna-
cional del Trabajo y Walk Free Foundation (2017) estimaron en alrededor de 40,3 millones
las personas víctimas de trabajo forzoso en el mundo. Sin embargo, esta cifra debe matizarse,
dado que el trabajo forzoso puede resultar independiente de la TSH, pudiendo tener lugar sin
que se produzca la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas
asociada a la TSH. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
en su informe The Global Report on Trafficking in Persons 2020, señalaba una incidencia
significativa de personas migrantes entre las víctimas de TSH identificadas en la mayoría de
las regiones del mundo entre los años 2016 y 2019, con cifras superiores al 50% en todas ellas,
a excepción de Norteamérica, donde la cifra era del 25% (UNODC, 2020)

Situados en el ámbito regional europeo, las fuentes estadísticas publicadas por la Comisión
Europea permiten realizar una radiografía más precisa. En concreto, en España el 95% de las
personas registradas como víctimas de TSH para el bienio 2015-16 contaban con una nacio-
nalidad diferente a la española. Esta tendencia se repite para el bienio siguiente, 2017-18, aña-
diéndose un punto más y alcanzando así el 96% (European Commission-Migration and Ho-
me Affairs, 2018; 2020). Estas cifras la sitúan en una franja muy alta dentro del contexto eu-
ropeo y reflejan nítidamente el componente migratorio asociado a la TSH.

Pese a que España ha realizado avances significativos en su sistema de atención desde la adop-
ción, en el año 2011, del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Hu-
manos, diversas instancias han puesto de manifiesto la necesidad de seguir profundizando en
aspectos que continúan siendo deficitarios en la intervención con las víctimas. El presente ar-

1  Definida como: “[…] La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el
intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras
formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante
la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre
otra persona, con el fin de explotarla […]. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena, u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud
o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción
de órganos”. (Art. 2.1 y 2.3, Directiva 2011/36/UE).
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tículo pretende concretar las carencias y los problemas aplicativos en el sistema de protección
español en clave migratoria para, posteriormente, formular orientaciones de mejora dirigidas
a determinar el contenido de un futuro protocolo para la aplicación de la anunciada Ley inte-
gral contra la trata de seres humanos, que debería aprobarse en ejecución del Pacto de Estado
contra la violencia de género de 2017. Para ello empleamos una perspectiva de análisis com-
parativa sustentada sobre la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los mecanismos
vigentes en otros países del entorno europeo que promueven con mayor intensidad un siste-
ma de atención centrado en la víctima?

2. Trata de seres humanos y migración

2.1. Una interpretación comprensiva a partir del concepto de
vulnerabilidad

Los procesos migratorios están ligados a la búsqueda de nuevas oportunidades vitales y bene-
ficios, pero también a la aparición de situaciones adversas y factores de riesgo que se generan
durante el proceso. En términos individuales, algunas de esas situaciones pueden comportar
consecuencias significativas de carácter negativo en forma de cuadros de estrés crónico y múl-
tiple —síndrome de Ulises— como consecuencia de la soledad, la ausencia de sensación de
control o el miedo al fracaso del proyecto migratorio, entre otros aspectos (Achotegui, 2009).
En casos más severos, donde el proceso migratorio queda vinculado a situaciones de explo-
tación, las consecuencias resultan agravadas, convirtiéndose en un porcentaje alto de casos
en cuadros patológicos vinculados a trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático
(Oram et al., 2016).

En un plano estructural, el fenómeno que conecta la TSH y la migración dibuja un contex-
to de vulnerabilidad específico que acompaña un amplio grupo de personas a escala mundial
(UN, 2014). En este sentido, el concepto de vulnerabilidad resulta una herramienta teórica
útil, dado que permite conexionar las causas que provocan una mayor probabilidad y frecuen-
cia en la que ciertas personas se encuentran expuestas a sufrir situaciones de explotación. En
su virtud, no se valora a las víctimas de TSH que proceden de un proceso migratorio como
personas vulnerables en sí mismas —por factores atribuibles a una perspectiva interna o per-
sonal— ni carentes de agencia (Fouladvand y Ward, 2019), sino que su vulnerabilidad aparece
mayoritariamente por el hecho de encontrarse en un contexto vivencial caracterizado por la
presencia de condicionantes sociales que generan altos factores de riesgo para la explotación
(Ruiz et al., 2019). Al mismo tiempo, dicho contexto produce un número muy deficitario o
inexistente de factores de protección (Mansur Dias, 2017; Morondo, 2016). En términos de
hipótesis, la convergencia de los factores de riesgo, combinados con una falta de elementos
protectores en diferentes estadios del proceso migratorio, empujaría a algunos grupos de per-
sonas a soportar una mayor exposición que otros a sufrir dicha explotación.

Dichos factores de riesgo pueden ubicarse cronológicamente en cuatro estadios del proceso:
origen, tránsito, destino y retorno. En lo que respecta a los elementos de riesgo asociados a las
condiciones de origen, cabe destacar las situaciones de crisis, los conflictos armados y la ines-
tabilidad política, la falta de libertades, abusos y situaciones de violencia, junto con situaciones
estructurales generadoras de pobreza, desigualdad y falta de acceso al empleo y la educación
(Carrillo et al., 2017). Situados en el estadio de tránsito, se contemplan las propias condiciones
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de dureza asociadas al viaje y su impacto físico y psicológico, especialmente si este se dilata en
el tiempo y se realiza con escasos recursos económicos y con bajas expectativas de poderlos
conseguir. Dichos factores se agudizan si hay una pérdida de conexión con la red familiar y
social básica de apoyo y no existe la posibilidad de recibir atención médica. En último término,
la desesperación, la escasa confianza, el miedo a las autoridades de los países en tránsito, así
como las barreras con el idioma pueden desembocar en un mayor acercamiento a las redes
de TSH (Ruiz et al., 2019). Una vez en destino, los principales factores de riesgo se generan
cuando las personas tienen opciones limitadas o nulas de acceder a una situación de residencia
legal, encontrándose sin documentación y, por lo tanto, con severos impedimentos de acceder
a un empleo. A ello se le puede sumar la falta de información, de red social y de provisión de
servicios (sociales, de salud, legales) que las empuja a una situación de desprotección de la cual
se derivan escenarios de exclusión y discriminación. Finalmente, las personas migrantes conti-
núan expuestas a una situación de vulnerabilidad una vez son retornadas a sus países de origen
si siguen manteniendo deudas que fueron contraídas durante el proceso de movilidad ante-
rior, y estas se agravan con la concesión de nuevos préstamos para hacerles frente (a lo que en
ocasiones puede unírsele la falta de recursos para reclamar salarios que no fueron pagados en
destino, bajo condiciones abusivas o de explotación). Además, un ambiente de frustración y
fracaso ante las expectativas (familiares, comunitarias) ligadas a la experiencia migratoria pue-
de acarrear sentimientos de derrota, humillación y culpa (David et al., 2019).

2.2. El cambio de paradigma normativo y sus implicaciones en la
protección de las víctimas

Precisamente para hacer frente a dichas situaciones de vulnerabilidad y establecer mecanismos
que garanticen la atención a las víctimas de TSH y el respeto a sus derechos humanos, desde
las instituciones europeas —Consejo de Europa y Unión Europea— se han impulsado dos
instrumentos normativos fundamentales a los que España queda sujeta: el Convenio sobre
la lucha contra la trata de seres humanos del año 20052 (Consejo de Europa) y la Directiva
2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección
de las víctimas3 (Unión Europea). En ambos se insta a los Estados a sobrepasar el paradigma
criminocéntrico tradicional —centrado fundamentalmente en la persecución penal del delito
de TSH— adoptando medidas de corte victimocéntrico. Unas medidas que superen la parcia-
lidad de la perspectiva anterior y tengan como objetivo lograr un acceso adecuado a las diversas
formas de reparación integral (Villacampa, 2011), a través de un enfoque comprensivo hacia
el impacto físico, psicológico, emocional y social que el delito conlleva sobre las personas que
lo sufren (SICAR Cat y Proyecto Esperanza, 2019).

Este cambio de paradigma se concreta con la implementación de la política 3P (Obokata,
2006) que añade a la persecución del delito penal, la prevención del fenómeno y la protección
de las víctimas. En este sentido, la primera de las P, prevención, contempla tres vectores de ac-
ción principales: la sensibilización comunitaria del problema; la realización de aproximaciones
científicas al mismo para obtener mayor conocimiento; y la formación de los profesionales que
pueden entrar en contacto con las víctimas (Secretariat of the Council of Europe Convention

2 https://rm.coe.int/168008371d

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=ES

https://rm.coe.int/168008371d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=ES
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on Action against Trafficking in Human Beings, 2016). En lo que respecta a la siguiente P,
persecución, se fundamenta en el abordaje policial del delito, así como en la incriminación y la
imposición de sanciones a las personas perpetradoras, agravándose la responsabilidad cuando
dichas conductas se producen en contextos organizativos dirigidos a realizar dicha actividad
(Villacampa, 2014).

Finalmente, la tercera de las P, protección, es la que se encuentra vinculada a cubrir la atención
de las víctimas de TSH, en la cual nos centramos mayoritariamente en este artículo. De acuer-
do con los instrumentos normativos señalados, los Estados deben articular una infraestruc-
tura efectiva entre los diversos actores implicados, que permita la detección e identificación
de las víctimas, así como el acceso a los servicios y recursos que posibiliten dicha reparación.
Estos deben proveerse con independencia de que estas tengan o no la voluntad de cooperar
con las autoridades. En el caso concreto de las víctimas extranjeras, se establece también la ne-
cesidad de ofrecer mecanismos —como el periodo de restablecimiento y reflexión en primera
instancia, y el permiso de residencia, en segundo término— que les faciliten la permanencia
en el país, alejándolas así del riesgo de ser expulsadas en el caso de encontrarse en una situación
de irregularidad (European Commission, 2013). Además de lo anterior, dicho permiso resul-
ta imprescindible para desarrollar intervenciones sociales más amplias y significativas con las
víctimas, dado que permite su acceso a la formación, la educación y el mercado de trabajo.

3. Método
Se diseñó una investigación comparada mediante la cual examinar las herramientas vigentes
en el sistema español de protección, a la luz de las utilizadas en el contexto europeo. Para ello
llevó a cabo un análisis de contenido de material documental en España y en otros cinco paí-
ses de nuestro entorno jurídico europeo: Italia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alema-
nia. La selección de estos países se explica por tres razones. En primer lugar, por la necesidad
metodológica de establecer un contexto de actuación homogéneo mediante el cual llevar a
cabo el estudio comparado. Este contexto se fundamenta en la vinculación de los seis países
a un marco normativo europeo común de lucha contra la TSH (los instrumentos señalados
con anterioridad) que les obliga a implementar las obligaciones contenidas en él. En segundo
lugar, por motivos de similitud o distancia jurídica con España: los europeos continentales
pertenecen a la misma tradición jurídica que España, conduciendo a la adopción de similares
instrumentos jurídicos para luchar contra la trata, mientras el Reino Unido constituye el más
claro exponente de un sistema basado en el Common Law. Finalmente, por razones de tipo
victimoasistencial: los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido constituyen territorios pione-
ros en la asunción de un abordaje victimocéntrico de la trata de seres humanos, mientras en
Italia y Portugal, en que la referida aproximación no parecía tan acusada, cabía esperar cierta
similitud en el diseño del sistema asistencial con España por razones geográficas y de tradición
jurídica común.

Con posterioridad a la selección de los países, se realizó un muestreo intencional conformado
sobre tres tipologías de fuentes. En primer lugar, se han recopilado fuentes de carácter guber-
namental para cada país seleccionado —directamente elaboradas por los gobiernos estatales
o por entidades colaboradoras con estos en la lucha contra la TSH— que integraran los pro-
cesos y mecanismos básicos para atender a las víctimas (tabla 1). En términos concretos, nos
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referimos principalmente a protocolos4, documentos estratégicos y guías prácticas que fun-
damentan el marco de actuación en cada país. El criterio de selección de este material vino
determinado por la oficialidad y vigencia de dicha documentación a escala nacional5. No se
han incorporado documentos pertenecientes a otros niveles de la administración.

Tabla 1. Selección de documentación y sitios web de referencia en materia de atención
a víctimas de trata de seres humanos en España y en países del entorno jurídico español

Documentos / Sitios web

España

• Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos (Gobierno de Es-
paña, 2011a).

• Anexo 1 al Protocolo. Pautas para la entrevista a posibles víctimas (Gobierno de España,
2011b).

• Anexo 2 al Protocolo. Identificadores para la identificación de víctimas (Gobierno de Espa-
ña, 2011c).

• Anexo 3 al Protocolo. Información que debe proporcionarse a las víctimas (Gobierno de
España, 2011d).

• Anexo 4 al Protocolo. Guía de recursos existentes para la atención a víctimas de trata con
fines de explotación sexual (Gobierno de España, 2018).

Italia

• Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia (Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, 2017).

• Linee guida per la definizione di un mecanismo di rapida identificazione delle vittime di
tratta e grave sfruttamento Italia (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2018).

• Il lavoro forzato e la tratta di esseri umani. Manuale per gli ispettori del lavoro (Presidenza
del Consiglio dei Ministri & Organizzazione Internazionale del Lavoro, 2011).

Países Bajos

• Samen tegen mensenhandel. Een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, ar-
beidsuitbuiting en criminele uitbuiting (Rijksoverheid, 2018).

• Wegwijzer mensenhandel (Rijksoverheid, 2020a).
• Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha, 2020).
• Zorgcoördinatoren (Rijksoverheid, 2020b).

Portugal

• Sistema de referenciação nacional de vítimas de tráfico de seres humanos (Governo de Por-
tugal, 2014a).

• Sistema de referenciação nacional de vítimas de tráfico de seres humanos. Fluxograma.
(Governo de Portugal, 2014b).

• Ferramenta prática para a sinalização de vítimas de tráfico de seres humanos para fins de ex-
ploração laboral (Governo de Portugal, 2015a).

• Ferramenta prática para a sinalização de vítimas de tráfico de seres humanos para fins de ex-
ploração sexual (Governo de Portugal, 2015b).

• Ferramenta prática para a sinalização de vítimas de tráfico de seres humanos para mendici-
dade forçada e atividades ilícitas (Governo de Portugal, 2015c).

 
 
 
 

 
 
 
 

4   Como muestra la tabla 1, las fechas de aprobación de los protocolos difieren entre los países analizados. En
términos de implicaciones para el análisis comparado, es preciso apuntar que España aprobó el protocolo después
de introducir el delito en el Código Penal el año 2010, en cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa que
obligaba a tomar medidas para proteger a las víctimas de TSH. Por lo tanto, el protocolo español es previo a la
Directiva 2011/36/UE, a diferencia del resto de Italia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos, cuyos protocolos han
sido elaborados o actualizados con posterioridad.

5  En ausencia de este criterio —como es el caso de Alemania, donde no existe un protocolo nacional— se ha optado
por seleccionar aquellas fuentes que presentan las estructuras de atención a las víctimas de trata y que alcanzan a
todo el país.
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Documentos / Sitios web

Reino Unido

• Victims of modern slavery – frontline staff guidance. Version 3.0 (Home Office, 2016).
• National referral mechanism guidance: adult (UK Government, 2020a).
• Modern slavery victims: referral and assessment forms (UK Government, 2020b).
• Modern slavery strategy (Home Office, 2014).

Alemania
• Menschenhandel (KOK, 2020).
• Hilfe Telefon. Gewalt gegen frauen (Bundesregierung, 2020).

En segundo lugar, hemos seleccionado un conjunto de fuentes de carácter empírico o valora-
tivo, entre las que se incluyen publicaciones académicas, contribuciones específicas elaboradas
por las ONG especializadas en la materia, documentos de carácter técnico que, por su impor-
tancia, establecen estándares de actuación referentes dentro del ámbito, así como informes de
seguimiento sobre la situación en los seis países analizados. Los criterios de selección utilizados
para esta segunda tipología de fuentes han consistido: en primer lugar, en la correspondencia
de su contenido con las categorías de análisis diseñadas para desarrollar la investigación; en se-
gundo término, se ha tomado en consideración su aportación crítica; finalmente, la relevancia
de las distintas referencias dentro de su contexto documental.

En tercer lugar, para dimensionar cuantitativamente la realidad española en relación con el
resto de los países seleccionados, hemos utilizado las fuentes estadísticas provenientes de los
dos últimos informes de la Dirección General de Migraciones y Asuntos Interiores de la Co-
misión Europea (2018; 2020) en materia de TSH en Europa. En conjunto, se ha trabajado
con sesenta y cinco unidades de análisis6.

Para orientar el análisis documental se han llevado a cabo los siguientes pasos. En primer lu-
gar, el establecimiento de tres categorías. La primera relacionada con el proceso de detección e
identificación de las víctimas de TSH; la segunda asociada a la concesión del periodo de resta-
blecimiento y reflexión; y la tercera, vinculada al otorgamiento del permiso de residencia. Ca-
da una de ellas incorpora seis subcategorías, que corresponden al número de países selecciona-
dos. En segundo lugar, se estableció un sistema de codificación de la información extraída en
los documentos que permitiera su distribución entre las categorías y subcategorías construi-
das. Una vez distribuida se procedió al examen comparativo de la información. Finalmente,
se procedió a un trabajo de síntesis y de inferencia, mediante el cual concretar las carencias del
sistema español y la posterior formulación de orientaciones de mejora.

4. El sistema de atención en España a la luz de la perspectiva
comparada

4.1. Detección e identificación de víctimas

El alto componente migratorio asociado a la TSH en España se constata cuando se amplía el
foco y se aprecian los resultados acerca del origen de las víctimas registradas en el ámbito eu-
ropeo (tabla 2). Si bien España plantea una semejanza con la realidad italiana, observamos di-

6  Veintitrés pertenecen a la primera tipología, cuarenta a la segunda y dos a la tercera.
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ferencias relevantes con respecto a Alemania y Reino Unido, pero sobre todo con Países Bajos
y Portugal, que registran un porcentaje notable de personas nacionales entre sus víctimas de
TSH, situando el número de víctimas de procedencia extranjera en cifras significativamente
menores a las españolas. En su conjunto, las diferencias con la media europea se sitúan alrede-
dor de los 21 puntos para el bienio 2015-16 (del 74% para la UE y del 95% en España) y en los
26 puntos en el 2017-18 (del 70% respecto al 96%).

Tabla 2. Víctimas registradas según nacionalidad (porcentajes)

Nacionales Otra UE No UE Otras Desconocida

2015-16 5% 42% 53% - -
España

2017-18 4% 32% 64% - -

2015-16 18% 22% 52% 5% 3%
UE (28)

2017-18 27% 14% 56% 2% 1%

2015-16 22% 52% 26% - -
Alemania

2017-18 25% 42% 25% 2% 6%

2015-16 1% 12% 88% - -
Italia

2017-18 - 5% 88% 7% -

2015-16 34% 25% 41% - -
Países Bajos

2017-18 32% 20% 46% - 2%

2015-16 44% 28% 28% - -
Portugal

2017-18 21% 16% 61% 1% 1%

2015-16 7% 17% 76% - -
Reino Unido

2017-18 20% 12% 68% - -

Fuente: elaboración propia a partir de European Commission-Migration and Home Affairs (2018; 2020)

En relación con el perfil de las víctimas migrantes, cabe indicar que la trata externa, formada
por ciudadanos de otros países externos a la UE, es la mayoritaria en España entre los años
2015 y 2018 —como también sucede en Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y, para
el conjunto de la UE—, siendo la nacionalidad nigeriana la más numerosa. Por otra parte, la
nacionalidad rumana lo es en la categoría interna —ciudadanos de la UE registrados como
víctimas en países miembros de la UE diferentes a su nacionalidad de origen— al igual que
sucede en el cómputo global de la UE. Con respecto a las dos tipologías de explotación ma-
yoritarias, las personas de nacionalidad nigeriana son las más expuestas a sufrir explotación
sexual en España, mientras que las procedentes de Rumanía lo son para la tipología laboral
(Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, 2019; European Com-
mission-Migration and Home Affairs, 2018; 2020).

Más allá de la distribución porcentual de las víctimas oficialmente registradas según su nacio-
nalidad, los datos asociados a la eficacia de la fase de detección e identificación parecen indicar
un déficit manifiesto en el caso español. Podemos observar (tabla 3) que la ratio de víctimas
por millón de habitantes es significativamente baja en España, al igual que sucede en Alema-
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nia, y contrasta con las cifras obtenidas por el Reino Unido y los Países Bajos, donde esta re-
sulta muy superior.

Tabla 3. Número de víctimas registradas y ratio por millón de habitantes

2015 2016 2017 2018

España 267 (6) 193 (4) 220 (5) 238 (5)

UE (28) 9147 (21) 11385 (23) 12514 (24) 13754 (27)

Alemania 470 (6) 536 (7) 773 (9) 607 (7)

Italia 781 (13) 879 (14) 1062 (18) 926 (15)

Países Bajos 1295 (76) 1147 (67) 956 (56) 668 (39)

Portugal 137 (13) 202 (20) 103 (10) 121 (12)

Reino Unido 3266 (50) 3805 (58) 5138 (78) 6985 (105)

Fuente: elaboración propia a partir de European Commission-Migration and Home Affairs (2018; 2020)

Incluso en la tipología de explotación que ha sido tradicionalmente objeto de mayor atención
por parte de las autoridades españolas, la sexual, la distancia entre las personas detectadas en
situación de riesgo de padecerla y aquellas formalmente registradas resulta muy considerable.
Según datos del CITCO, el año 2018 se detectaron 9315 personas en situación de riesgo de
explotación sexual, de las que fueron formalmente identificadas 128, lo que representa el 1,4%
del total (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, 2019). Si po-
nemos en relación este dato con el porcentaje de víctimas de TSH identificadas respecto de las
presuntas víctimas en el contexto de la UE (tabla 4), seguimos obteniendo una distancia muy
sustancial. Esta carencia se consolida si se tienen en cuenta aproximaciones cuantitativas más
recientes al fenómeno en España, en las que se han detectado para el bienio 2017/18 un total
de 7448 víctimas (Villacampa et al., 2021).

Tabla 4. Porcentaje de víctimas de trata identificadas sobre el total de presuntas víctimas

2015 2016 2017 2018

UE 28 72% 82% 78% 52%

Fuente: Elaboración propia a partir de European Commission-Migration and Home Affairs (2018; 2020)

En relación con lo anterior, observamos que aquellos países que cuentan con un mayor nú-
mero de actores con capacidad y autoridad para identificar son precisamente los que alcanzan
un número más alto de víctimas registradas, hecho que los hace presuponer más eficaces en
esta etapa. En este sentido, si anteriormente señalábamos que España y Alemania presentaban
un número presumiblemente bajo de víctimas registradas en comparación con el resto de paí-
ses, ello coincide con el hecho de que ambos confían esta competencia, de manera exclusiva,
a la autoridad policial. En cambio, países con una capacidad de detección mayor son también
aquellos que presentan sistemas con más de un actor que atesora dicha atribución. En el caso
de Portugal son 3 actores, el mismo número presenta Italia para el bienio 2015/16, y hasta 4
para el siguiente. Por lo que respecta a Reino Unido encontramos 5 actores para los dos bie-
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nios, y con un el mayor número situamos a los Países Bajos, con 6 actores también para ambos
bienios (tabla 5).

Tabla 5. Porcentaje de víctimas según el tipo de organización que registra

Policía ONG Guardas
fronterizos Inmigración Inspectores

laborales Otros Desconocido

2015-16 100% - - - - - -
España

2017-18 100% - - - - - -

2015-16 51% 10% 2% 19% 1% 17% -
UE (28)

2017-18 43% 11% 1% 16% 1% 27% 1%

2015-16 100% - - - - - -
Alemania

2017-18 100% - - - - - -

2015-16 27% 12% - - - 61% -
Italia

2017-18 7% 7% - - 1% 83% 3%

2015-16 45% 5% 1%% 4% 6% 40% -
Países Bajos

2017-18 33% 9% 2% 1% 7% 48% -

2015-16 66% 22% - - - 12% -
Portugal

2017-18 69% 27% - - - 4% -

2015-16 24% 16% 3% 47% - 10% -
Reino Unido

2017-18 29% 12% 2% 39% - 18% -

Fuente: elaboración propia a partir de European Commission-Migration and Home Affairs (2018; 2020)

Centrándonos precisamente en aquellos países con más capacidad de detección, observamos
que sus infraestructuras de atención son más robustas e integrales, con mayor activación y for-
mación de operadores y, fundamentalmente también, mayor coordinación entre estos (Secre-
tariat of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings,
2016). En este sentido, destacamos la actuación británica en esta primera fase, llevada a cabo
mediante el National Referral Mechanism. Se trata de un instrumento estratégico para la coor-
dinación de las acciones relativas a esta fase. En él se integra una figura clave en la identifica-
ción, los First Responders, ejercida por entidades públicas y privadas (agencias gubernamenta-
les, autoridades locales y las ONG), distribuidas en red por todo el territorio y autorizadas para
la detección y derivación de posibles víctimas. Sus funciones principales pasan por reconocer
las diversas situaciones de trata, de acuerdo con unos indicadores preestablecidos, recabar in-
formación detallada acerca de la situación de las posibles víctimas y, finalmente, trasladarla a
la autoridad competente para su correspondiente valoración y posterior determinación de la
decisión. Los First Responders desarrollan, así, una labor fundamental en la primera de las tres
etapas contempladas para la identificación formal. Su figura ha sido objeto de capacitación
en términos formativos por el gobierno británico (GRETA, 2016; Minderoo Foundation,
2019).

En línea con este planteamiento, en España también son las entidades más centradas en la
intervención de casos de TSH, con más formación y mayor grado de especialización en la
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materia, así como más proactivas, aquellas que resultan más eficaces en la detección de víctimas
(Villacampa y Torres, 2021). Sin embargo, su atribución formal para la identificación dentro
del sistema de atención español resulta inexistente.

4.2. Periodo de restablecimiento y reflexión

El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos insta a las
partes a prever en su legislación interna un periodo de al menos 30 días para que la persona,
sobre la cual existan motivos razonables para creer que es víctima de TSH, pueda restablecerse
y escapar de la influencia de los traficantes o pueda tomar, con conocimiento de causa, una
decisión en lo relativo a su cooperación con las autoridades competentes. En este periodo,
la persona tiene derecho a acogerse a un conjunto de medidas de asistencia mínimas para el
restablecimiento físico, psicológico y social, y no podrá ser objeto de expulsión del territorio
nacional, si se encontrara en una situación irregular.

En relación con la duración del periodo, España, al igual que Alemania y Países Bajos, con-
templan un lapso superior al mínimo que indica el Convenio, estableciendo un tiempo de
al menos 90 días —superior a los que encontramos en el Reino Unido (45 días) y Portugal
e Italia (ambos de 30 días, extensible hasta los 60)—. También se sitúa en una franja alta en
lo que se refiere al porcentaje de periodos de restablecimiento y protección concedidos sobre
el total de víctimas registradas (tabla 6), ocupando la tercera posición en términos absolutos,
por detrás de Italia y los Países Bajos (si bien Alemania y Reino Unido no ofrecen datos al
respecto), y la segunda en términos relativos, con una media muy superior a la obtenida para
el conjunto de la UE.

Tabla 6. Periodos de restablecimiento y reflexión conce-
didos y porcentaje sobre el total de víctimas registradas

2015-2016 %

España 189 41

UE (28) 2674 13

Alemania nd nd

Italia 1660 100

Países Bajos 250 10

Portugal 46 14

Reino Unido nd nd

Fuente: elaboración propia a partir de European Commission-Migration and Home Affairs (2018)

[nd - dato no disponible]

Aunque la perspectiva comparada en términos cuantitativos sitúa a España en una aparente
buena posición, una aproximación a la realidad española, así como a la de los países compara-
dos, muestran un conjunto de déficits ampliamente generalizados en lo que respecta al cum-
plimiento de este derecho por parte de los Estados.

En primer lugar, subrayamos el hecho de que dicho periodo se dirija exclusivamente a víctimas
que se encuentran en situación administrativa irregular y de que no se plantee para otras víc-
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timas en situación regularizada o procedentes de otros países de la UE o del Área Económica
Europea. Estas pueden presentar el mismo tipo de necesidades que aquellas que se encuentran
en dicha situación irregular (Villacampa, 2014; Torres y Villacampa, 2017). De manera espe-
cial, en el grupo de personas procedentes de otros países de la UE o del Área Económica Euro-
pea, se debe tener en cuenta que si no presentan una serie de supuestos al cumplir tres meses de
residencia (desarrollar un trabajo por cuenta propia o ajena; disponer de recursos suficientes
y de un seguro de enfermedad; ser estudiante de un centro público o privado, entre otros), se
hallarán en una situación irregular. Este resulta un aspecto crítico en España, así como tam-
bién para el resto de sistemas comparados (GRETA, 2016; 2017; 2018a; 2018b; 2018c; 2019),
a excepción de Reino Unido, que ofrece la posibilidad a todas las presuntas víctimas —con
independencia de su nacionalidad, incluso si son británicas— a optar a este periodo (ibid.,
2016). Por su parte, el caso italiano resulta particular. Si bien los datos que presenta presupo-
nen la concesión automática del periodo a todas las víctimas que han sido identificadas, este
es un derecho que no queda recogido en la legislación italiana. De ahí que se haya urgido a las
autoridades italianas a realizar dicha inclusión, ante el riesgo de que presuntas víctimas puedan
ser deportadas sin haberles concedido el tiempo necesario para su recuperación (ibid, 2018c).

En segundo lugar, existen evidencias generalizadas que plantean un uso excesivamente condi-
cionado del periodo de restablecimiento y reflexión a la denuncia y la colaboración con las
autoridades. De nuevo, con la excepción del Reino Unido, se señala también un alto umbral
de exigencia probatoria para la identificación que condiciona a su vez el curso del periodo en
cuestión. En este sentido, situando de nuevo la aproximación victimocéntrica, cabe destacar
la desconfianza con la que las presuntas víctimas acceden a las entrevistas con las autoridades,
dado el miedo a ser deportadas o expulsadas, hecho que dificulta la labor de exploración de los
casos, más si cabe cuando no se identifican a sí mismas como víctimas (FEI, 2013; Meneses et
al., 2015; Villacampa y Torres, 2016). A todo ello, cabe añadirbdos aspectos más: el primero
vinculado a la escasa o nula información que reciben muchas víctimas en proceso de identi-
ficación sobre la posibilidad de solicitar dicho periodo y, en segundo término, las carencias
formativas de los profesionales que ocupan puestos relevantes para la valoración del periodo
y la posterior gestión asistencial asociada7.

A lo expuesto anteriormente, se suma la particularidad en España acerca del sesgo institucio-
nal que conduce a visibilizar un tipo de TSH —de explotación sexual vinculada al sexo feme-
nino— y que mantiene también correspondencia con lo referente a la concesión de este pe-
riodo. Como apuntan Villacampa y Torres (2021), resulta ser 62 veces menos probable que se
reconozca el periodo de restablecimiento y reflexión a las víctimas de TSH para explotación
laboral que sexual.

En términos de buenas prácticas a este respecto, señalamos de nuevo el procedimiento britá-
nico, así como algunas experiencias singulares llevadas a cabo en dos Estados alemanes. En lo
que al primer caso se refiere, es importante apuntar que el periodo de restablecimiento y re-
flexión en Reino Unido se concede en el momento en que se establecen evidencias razonables
para apuntar que la persona puede estar siendo víctima de TSH, tiempo que es utilizado para

7  Las carencias en relación con el reconocimiento del periodo de restablecimiento y reflexión se pusieron de ma-
nifiesto en una investigación empírica en la que veintiocho profesionales del sistema de justicia penal fueron pre-
guntados al respecto. De ellos, ocho respondieron desconocer dicho reconocimiento. Aquellos que conocían de
su existencia, sin embargo, manifestaron mayoritariamente desconocer cuál era el contenido asistencial concreto
que se prestaba durante el mismo (vid. Torres y Villacampa, 2017).
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valorar por parte de la autoridad competente si, efectivamente, esas evidencias resultan ser o
no conclusivas. Es importante señalar este aspecto, dado que, de acuerdo con el Convenio, la
concesión del periodo no debería estar sujeta al hallazgo de evidencias conclusivas, como se ha
señalado críticamente para el caso español. A pesar de contar con este buen hacer procedimen-
tal, el Reino Unido, al igual que Alemania, no ofrece datos acerca de los periodos concedidos.
En lo que respecta a los Estados alemanes de Hamburgo y Baja-Sajonia, ambos presentan un
conjunto de buenas prácticas vinculadas a un proceso de decisión entorno a la adjudicación
del periodo, basado fundamentalmente en el informe de sus centros de asesoramiento espe-
cializado gestionados por la alianza de entidades del tercer sector en materia de TSH. Nos re-
ferimos a un proceso que destaca positivamente por la simplificación burocrática, pero sobre
todo por el trato directo de la víctima con profesionales sociales especializados en la atención,
en detrimento del contacto con las autoridades policiales. Estas son prácticas que quedan en-
marcadas dentro de acuerdos de colaboración establecidos en ambos Estados entre la autori-
dad policial y los centros de asesoramiento especializado (KOK, 2018; GRETA, 2019).

4.3. Permiso de residencia

Finalizado el periodo de restablecimiento y reflexión, los Estados expedirán un permiso de re-
sidencia renovable a las víctimas cuando se considere que su situación personal así lo requiere,
o bien debido a que su estancia se estime necesaria para cooperar con las autoridades en la
investigación criminal. Cabe señalar que el estatus de irregularidad resulta un motivo añadido
de vulnerabilidad para las víctimas, dado que reduce las posibilidades de salir de su situación,
convirtiéndolas en un objetivo fácil para los tratantes. De ahí que garantizar la residencia legal
supone, además de la obediencia de un requerimiento de carácter humanitario, un elemento
esencial a efectos de desarrollar un proceso de recuperación exitoso con la víctima (OSCE,
2004). Dicha garantía debería darse con independencia de que la víctima participe en el curso
del proceso penal contra los tratantes. Sin embargo, este es un aspecto que no se desarrolla
plenamente ni en España, ni en ninguno de los países analizados.

En este sentido, se ha advertido que la interpretación que los profesionales pertenecientes al
sistema de justicia penal español hacen de la protección de las víctimas tiende a presentar un
carácter instrumentalizado y funcional, fundamentado en la colaboración de estas con la ad-
ministración judicial. En caso contrario, subyace la idea de expulsión del territorio nacional
(GRETA, 2018a; Torres y Villacampa, 2017). Esta inclinación consistente en la interpreta-
ción restringida del primer supuesto resulta presente en Reino Unido, Portugal, Países Bajos
e Italia (GRETA, 2016; 2017; 2018b; 2018c), y de manera más aguda en Alemania (ibid.,
2018c), donde la posibilidad de obtener el permiso en base a la situación personal es totalmen-
te inefectiva en la práctica, quedando únicamente reducida su obtención a la colaboración
con las autoridades. Así, aunque con diversas intensidades, el déficit en este punto es genera-
lizado, situando a las víctimas que no pueden o no desean colaborar (por motivos tan razona-
bles como el miedo provocado por las amenazas de sus tratantes) en una situación de enorme
inseguridad.

Al tiempo que se indica esta insuficiencia en su reconocimiento, cabe exponer también que
España, junto con Italia y Alemania, mantiene en este ámbito el sesgo señalado en los aparta-
dos anteriores con relación al tipo de trata que presenta un mayor número de respuestas afir-
mativas, concentrándose esta en la explotación sexual (GRETA, 2018a; Villacampa y Torres,
2021) de personas del género femenino (European Commission - Migration and Home Af-
fairs, 2018). Con todo, España presenta unas cifras relativas de concesión de permisos com-
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parativamente elevadas, si se contrastan con la media de los veintisiete Estados de la UE más
Gran Bretaña, e incluso con Italia, país con el que mantiene mayor similitud en términos de
incidencia de la migración (tabla 7). Al respecto, cabe subrayar además dos ulteriores aspectos
positivos: el primero vinculado al gradual incremento en los últimos años del número de per-
misos de residencia concedidos en virtud de la situación personal de las víctimas (GRETA,
2018a). El segundo, el hecho de que la normativa española contemple que dicho permiso,
de una duración de cinco años, considere la opción que la víctima de TSH pueda acceder a
una ocupación, en cualquier sector y territorio nacional español, por cuenta propia o ajena
(Secretariat of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human
Beings 2016) sin perjuicio de que el extranjero pueda acceder a una situación de residencia de
larga duración. Con ello, España llega en este aspecto incluso más lejos de lo que se requiere
en normativa europea (Villacampa, 2014).

Tabla 7. Permisos de residencia concedidos8 y porcenta-
je sobre el total de víctimas extracomunitarias registradas

2015-2016 %

España 100 41

UE (28) 1312 14

Alemania nd nd

Italia 252 18

Países Bajos 329 44

Portugal 31 36

Reino Unido nd nd

Fuente: Elaboración propia a partir de European Commission-Migration and Home Affairs (2018)

[nd - dato no disponible]

5. Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos en esta investigación se alinean con una parte significativa de las
críticas recogidas en la literatura al sistema de protección español. Estas se centran en la fase
de identificación de las víctimas y el hecho de que la competencia se circunscriba de manera
exclusiva en el ámbito policial (APRAMP, 2017; Carrillo y de Gasperis, 2019; Defensor del
Pueblo, 2012, 2016; Fernández y Waisman, 2016; García, 2012; GRETA, 2018a; Jiménez y
Tarancón, 2018; Milano, 2016; RECTP, 2015; Santos, 2019; SICAR Cat y Proyecto Espe-
ranza, 2019, Villacampa, 2014; Villacampa y Torres, 2016, Villacampa y Torres, 2021). Como
consecuencia de ello, se desencadena una falta de acción proactiva para la detección y la iden-
tificación, aspecto que se acentúa cuando la tipología de explotación es diferente a la sexual y
el género femenino. A este respecto, se le añaden otras críticas derivadas, como son, en primer
lugar, la escasa flexibilidad con la que se abordan los procesos de identificación (necesaria para

8 En relación con este dato, cabe apuntar que existen diferencias significativas entre las cifras que presentan los
informes GRETA para los diversos países analizados y el Informe de la Comisión Europea. Tomamos finalmente
como referencia las provenientes de esta última fuente en ser recopiladas a través de los propios Estados miembros.
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respetar los tiempos y necesidad que puede requerir cada víctima para relatar su situación).
En segundo término, el hecho de que, en muchas ocasiones, esta identificación dependa de la
existencia de indicios suficientes para iniciar un procedimiento penal, estableciendo, al mis-
mo tiempo, un umbral de prueba alto para considerar a una persona como víctima de TSH.
Finalmente, la posible desconfianza que pueden generar en las presuntas víctimas los órganos
oficiales de control (dado que son los mismos cuerpos asociados al control migratorio y la in-
vestigación de actos delictivos, los que llevan a cabo este primer contacto). En esta línea, se
subraya también la necesidad de mejorar los protocolos de detección de víctimas en los CETI
de Ceuta y Melilla y de establecer un procedimiento específico para la derivación de víctimas
de trata a protección internacional y en sentido inverso (Defensor del Pueblo, 2012; 2016;
European Comission, 2014).

En términos de respuesta a la pregunta de investigación planteada en la introducción, señala-
mos como buena práctica el National Referral Mechanism británico para la fase de identifi-
cación, dado que integra una mayor participación de operadores para la detección (First Res-
ponders), en el marco de un sistema que establece, comparativamente con el sistema español,
mecanismos más sólidos para la cooperación y coordinación de las actuaciones. El protocolo
británico, además de incorporar la perspectiva multiagencia y dotar a los actores que se en-
cuentran en esta primera línea de la formación adecuada para realizar dicha tarea, cuenta con
un procedimiento establecido (Referral Form) mediante el cual los First Responders derivan
el caso a la autoridad competente (el Single Competent Authority – SCA). Una vez realizada la
derivación, el SCA debe establecer, en el plazo de cinco días, si existen motivos razonables para
considerar a la persona una víctima potencial. En este caso, se procede a la concesión de un
periodo de restablecimiento y reflexión de cuarenta y cinco días, tiempo que la autoridad uti-
lizará para examinar si dichos motivos son finalmente concluyentes. Cabe indicar que, desde
el momento en el cual la persona es considerada como una víctima potencial, esta tiene acceso
a una cobertura de protección que incluye asesoramiento legal, alojamiento, apoyo social y
emocional.

Siguiendo con la detección de elementos significativos en esta fase, apuntamos la infraestruc-
tura neerlandesa y portuguesa9. Ambas destacan por la presencia de dispositivos integrados
por profesionales del ámbito social que cumplen funciones de asesoramiento y apoyo tem-
prano a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a otros agentes públicos y
privados para la detección e identificación de las víctimas. En el caso portugués se trata de los
Equipas multidisciplinares especializadas – EME, gestionados por la ONG Associação para o
Planeamento da Família y distribuidos en cinco zonas del territorio nacional. Por su parte, en
los Países Bajos se trata de la red regional de coordinadores de atención (Zorgcoördinatoren)
integrada en la propia administración local. En los tres casos —británico, neerlandés y portu-
gués— detectamos la creación de redes de trabajo que permiten abordar con mayor capacidad
las dificultades que se plantean en la primera fase de actuación. En términos más amplios, este
resulta un planteamiento más próximo a la gobernanza multinivel del fenómeno migratorio
(Scholten, 2020), que pretende responder a la complejidad mediante un proceso de coordina-
ción y colaboración de los diversos actores clave que trabajan en el ámbito.

9  Diversos informes internacionales han situado el sistema neerlandés, británico y portugués entre los más avan-
zados en la materia (Minderoo Foundation, 2019; US Department of State, 2019), si bien cabe apuntar lar dificul-
tades metodológicas para ser conclusivos al respecto (Bryant y Landman, 2020; Van Dyke, 2017).
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En menor medida pueden tomarse referencias de la infraestructura italiana y alemana. En el
primer caso, aun cuando resulta vigente el protocolo Meccanismo Nazionale di Referral per
le Persone Trafficate, así como los diversos instrumentos asociados a este, existen evidencias
de su escasa penetración e implementación a nivel práctico a lo largo del territorio (GRETA,
2018c). Por otra parte, en Alemania, destaca la ausencia de un protocolo nacional que armo-
nice la actuación a escala nacional (GRETA, 2019; KOK, 2018; Polatside y Mujaj, 2018). Ello
se une a la falta de indicadores formalizados por las autoridades para la identificación (Piotro-
wicz et al., 2016). A pesar de lo anterior, para Alemania hemos señalado dos experiencias sin-
gulares en los Estados de Hamburgo y Baja-Sajonia, en los que la concesión del periodo de res-
tablecimiento y reflexión se fundamenta en la valoración social que realizan los profesionales
de los Centros de asesoramiento especializado (Fachberatungsstellen).

En relación con los mecanismos de protección dirigidos a las víctimas, a pesar de que Espa-
ña presenta, en términos comparados con la media europea, unos datos razonablemente po-
sitivos con respecto a las concesiones de periodos de restablecimiento y reflexión, así como
de permisos de residencia, estos deben ponderarse e interpretarse a la luz de dos elementos.
En primer lugar, cabe señalar que los resultados que obtiene España se sitúan en un contexto
general deficitario dentro de la UE en lo que a la garantía de los dos derechos se refiere. En
especial se subraya un uso excesivamente condicionado de ambos a la colaboración de las víc-
timas con las autoridades. Este es un aspecto ampliamente apuntado en la literatura analizada.
Sin embargo, hemos señalado, la excepción de Italia y el Reino Unido en lo que respecta a
las concesiones del periodo de restablecimiento y reflexión, dado que ambos realizan —con
independencia del origen— una concesión automática del mismo en el momento que la per-
sona es identificada (Italia) o resulta una víctima potencial (Reino Unido). En segundo lugar,
debe considerarse que para acceder a ambos derechos es imprescindible que las víctimas hayan
sido previamente identificadas. Si bien la identificación resulta la fase crucial en cualquier es-
trategia de actuación ante el problema de la TSH (European Commission, 2018; UNODC,
2009), en el caso español esta resulta el principal punto débil del sistema (Santos, 2019).

Por todo ello, no puede afirmarse que España logre unos estándares adecuados en materia de
protección a las víctimas de TSH mientras un número muy elevado de potenciales víctimas no
sean reconocidas formalmente. Este hecho las excluye de los circuitos formales de asistencia
e intervención social y las mantiene en un permanente estado de vulnerabilidad en el país de
destino. Al respecto, la perspectiva comparada nos muestra como la articulación de un sistema
multiagencia para la identificación organizado en clave territorial, unido al fortalecimiento de
equipos competentes en materia de intervención social, permiten aumentar la eficacia en esta
fase. Así, a partir las referencias del modelo británico, portugués y neerlandés, sostenemos que
esta es una competencia más cercana a operadores como las ONG privadas especializadas o
los propios dispositivos sociales de carácter local. De igual manera, ambos operadores se pue-
den encontrar en mejores condiciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
desarrollar un abordaje comprensivo del fenómeno mediante la incorporación de elementos
básicos de diversidad cultural10. Dicho enfoque resulta imprescindible para atender singular-

10   Los apartados cuatro y cinco de la obra: The identification of victims of human trafficking in transit and
destination countries in Europe. A practical guideline for frontline workers constituyen una referencia de interés
para profundizar en el despliegue metodológico de actuaciones que engloban la diversidad cultural en la atención
a las víctimas de TSH (vid. Ruiz et al., 2019).
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mente a las diferencias que pueden plantear las víctimas en función de su origen y del patrón
a partir del cual han sido captadas.
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