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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central analizar los alcances 

y limitaciones del establecimiento de un régimen de cooperación internacional para 

combatir a la delincuencia organizada transnacional. Se parte del supuesto de que la 

actividad de grupos delictivos organizados se incrementó considerablemente en 

diversas regiones del mundo a principios de la década de los noventa, representando 

un reto para las autoridades estatales, al convertirse en una problemática de carácter 

global, cuya atención requería de una respuesta de cooperación multilateral. 

El fenómeno de la delincuencia organizada transnacional aparece a finales de la década 

de los ochenta como un nuevo tema de la agenda de seguridad internacional que, por 

sus características, es distinto a los temas de seguridad convencionales, los cuales se 

habían vinculado tradicionalmente con amenazas de carácter militar. 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se pretende dar respuesta a las 

siguientes preguntas: lCuáles son las posibilidades de que el régimen formal de 

cooperación internacional en formación se convierta en un régimen ampliamente 

observado si la aplicación de la ley y la preservación de la seguridad continúan siendo 

funciones primordiales del Estado-nación?, lEs suficiente el esfuerzo realizado por la 

Organización de Naciones Unidas para lograr la adhesión de los Estados al régimen de 

cooperación multilateral para combatir el problema, considerando otros mecanismos 

de cooperación existentes? 

lEs una necesidad real de los Estados la formación de un régimen internacional para 

combatir a la delincuencia organizada transnacional, o es un interés particular de 

Estados poderosos, promovido a través de organismos internacionales como la 

Organización de Naciones Unidas?, lCuál es la influencia del modelo estadounidense en 

el contenido de la Convención de Naciones Unidas para enfrentar el problema?, 
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lCuáles serán las implicaciones de la adopción de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacionol, en los marcos jurídicos de los 

Estados para combatir este problema? 

Las anteriores preguntas de investigación conducen al planteamiento de los siguientes 

objetivos: 

o Identificar los factores que llevaron a que durante la década de los noventa, el 

combate a la delincuencia organizada transnacional se insertara como nuevo tema 

de la agenda internacional. 

o Identificar las causas que influyen para que un problema considerado 

tradicionalmente de naturaleza interna, adquiera características que lo convierten 

en un problema de naturaleza internacional. 

o Identificar la influencia de la política estadounidense de atención al problema en la 

formación de un nuevo régimen de cooperación internacional para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional. 

En este sentido, para el desarrollo de la investigación se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

- Analizar el proyecto de Convención de Naciones Unidas para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional e identificar cuales son los elementos centrales 

que lo componen. 

- Identificar los alcances y limitaciones del régimen de cooperación internacional para 

el combate a la delincuencia organizada transnacional. 

- Identificar cuales son los elementos centrales de la política estadounidense en la 

materia, partiendo de la Estrategia Nacional de Control de la Delincuencia Organizada 

Internacional y de la Ley de Control del Crimen Internacional de ese país. 
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El desarrollo coherente y sistemático del presente trabajo de investigación se logra 

mediante su división en cuatro capítulos y un apartado de conclusiones. En el primero 

se presenta como fundamento teórico el análisis de las interpretaciones del 

neoliberalismo y del neorrealismo en torno a los regímenes internacionales. El estudio 

se centra sobre todo en los regímenes globales de prohibición, categoría elaborada 

por el especialista Ethan Nadelmann. 

En el segundo capítulo, desde un enfoque económico y geopolítico se abordan el 

contexto, evolución y características del fenómeno de la delincuencia organizada 

transnacional, que plantearon la necesidad de establecer un régimen formal de alcance 

internacional para enfrentarlo. En este capítulo, se vincula el fenómeno de la 

delincuencia organizada transnacional con la agenda de seguridad internacional, bajo 

esta perspectiva, se analizan los modelos estadounidense y europeo desarrollados para 

enfrentar el problema. 

En el tercer capítulo se presentan los antecedentes del régimen de cooperación 

multilateral construido a partir de esfuerzos diplomáticos multilaterales en el marco 

de la Organización de las Naciones Unidas. Se plantean también los elementos 

centrales que conforman el régimen en construcción alrededor de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo, 

Italia en diciembre de 2000. Reconociendo la existencia de oi'ros elementos que 

conforman el régimen global de prohibición analizado, el estudio se complementa con el 

análisis de experiencias regionales de cooperación en el ámbito diplomático y de 

esquemas de cooperación en el ámbito multilateral y regional. 

En el cuarto capítulo se presentan algunas reflexiones respecto a las perspectivas de 

aplicación del régimen, con base en el análisis de la información contenida en los 

capítulos previos, así como de la información obtenida, a través de diversas 

entrevistas formales con altos funcionarios del Gobierno de México involucrados en la 
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aplicación de medidas legislativas y de cooperación internacional en la materia del 

régimen estudiado. Se plantean también algunas reflexiones respecto al impacto que 

las medidas del régimen global pudieran tener en la estrategia desarrollada por el 

gobierno mexicano a partir de la década de los noventa, para atender el problema de 

la delincuencia organizada. 

Finalmente, las conclusiones de este trabajo de investigación presentan un recuento 

de lo que se ha logrado hasta el momento y abordan los alcances y limitaciones del 

régimen a manera de prospectiva, en tanto la construcción del mismo, es un proceso 

que está en marcha y que requerirá de algunos años para su maduración. 

El estudio de temas de seguridad global distintos a los convencionales, ha sido poco 

explorado en el ámbito académico nacional. Partiendo de esta consideración, con la 

presente investigación se pretende contribuir al estudio de temas de seguridad global 

desde la perspectiva estratégica, dentro de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, y despertar así el interés por el desarrollo de líneas futuras de 

investigación sobre estos temas en el ámbito académico. 

Por último, con este trabajo se pretende llamar la atención respecto a la necesidad de 

construir mecanismos de comunicación entre las estructuras gubernamentales y las 

instituciones académicas, con el fin de contribuir al análisis de problemas de 

seguridad global, cuya evolución pueda tener repercusiones en nuestro país. 

IV 
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CAPITULO I 

CAPITULO I 

EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN INTERNACIONAL PARA COMBATIR 

A LA DEUNCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL: FUNDAMENT ACION 

TEORICA. 

El objeto de estudio de esta investigación es el funcionamiento del régimen de 

cooperación internacional en formación a partir de la década de los noventa para 

combatir a la delincuencia organizada transnacional. Can base en la revisión y análisis 

de los trabajos desarrollados por especialistas en el ámbito de la teoría de los 

regímenes internacionales, como Rabert O. Keohane, Stephen Krasner, Stephan 

Haggard, Beth A, Simmons, Charles Lipson, Benjamin J. Cohen, More A. Levy y 

Andreas Hassenclever, se abordarán cuatro aspectos fundamentales del 

establecimiento de un régimen: 1) El tipo de régimen 1 2) El papel que juega la 

presencia de un actor hegemónico en el establecimiento del régimen, partiendo de la 

teoría de la estabilidad hegemónica, 3) Las alcances y limitaciones de la cooperación, 

tomando en cuenta la experiencia de otros regímenes internacionales para abordar 

problemáticas similares y, 4) La efectividad del régimen para enfrentar la 

problemática, considerando que las materias del mismo, es decir la aplicación de la ley, 

la preservación de la seguridad y la procuración de justicia, aún en el contexto de la 

globalización, continúan siendo funciones primordiales del Estado. 

El elemento central del análisis lo constituye un mecanismo de cooperación que 

denominaremos "institucionalizada"2
, la Convención de Naciones Unidas contra la 

1 En un articulo publicado por la Revista Europeo de Relaciones Intcmoc1onalcs en 1995, titulado: •The Study of 
Intemational Regimes•, More. A. Lcvy establece una clo.s1f1cac1ón de los regímenes que se exphcard en detalle 

posteriormente. 
2 Max Sorensen utiliza el término •cooperación institucionalizada• para referirse a una formo de regulación de las 

relaciones intemocionales. carocterlstica de lo segunda mitad del siglo XX, en donde se negocian instrumentos legales 

en forma de convenciones generales sobre una base universal o re91onal y se establecen órgmos o mst1tuc1ones 

permanentes para desempeñar las funciones definidas por las convenciones bdsicos. Véase. Manual de Derecho 
lntemacional Público, Ed. FCE. p. 571. 
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CAPITULO I 

Delincuencia Organizada Transnaciona/, no obstante, durante el proceso de 

elaboración de esta investigación y a través de la revisión de diversos materiales 

dedicados al estudio del fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, se han 

identificado otros elementos propios del régimen internacional que deberán 

igualmente ser tomados en cuenta, como acuerdos bilaterales y regionales; 

particularmente, la experiencia europea y de los países americanos en el marco de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, también se debe tomar en 

cuenta la existencia de acuerdos en materia de cooperación técnica, establecidos 

entre instituciones encargadas de aplicación de la ley y procuración de justicia de 

distintos países, debido a la existencia de un régimen de cooperación en el ámbito 

operativo que funciona ampliamente, previo a la firma de la Convención de Naciones 

Unidas en la materia y que se encuentran íntimamente relacionados con las 

disposiciones previstas en este instrumento de cooperación multilateral. 

La hipótesis de la cual se parte es la siguiente: 

Si bien existe consenso internacional respecto a que la actividad de la delincuencia 
organizado transnaciana/ debe combatirse, porque representa una amenaza a la 
seguridad de los Estados y sus saciedades, es muy probable que los Estadas se 
adhieran con reservas al régimen internacional para combatir a la delincuencia 
organizada tronsnacional, debido a que la procuración de justicia, la aplicación de la ley 
y la garantía de seguridad, materias del régimen, tradicionalmente han sido y 
continúan siendo funciones primordio/es del Estado. lo anterior, permite establecer 
que la creación del régimen ayudará a enfrentar el problema en el ámbito 
internacional, a través de la cooperación, sin embargo la efectividad de la aplicación 
de las medidas previstas dependerá del interés de los Estados, particularmente de 
que éstos no vean vulnerada su soberanía. 

El fundamento teórico de esta investigación se ha tomado de la teoría de los 

regímenes internacionales desarrollada ampliamente a partir de los primeros años de 

la década de los ochenta. Al respecto, se han considerado los trabajos de Stephen 

Krasner y Robert O. Keohane, quienes han estudiado las causas y consecuencias del 

establecimiento de regímenes formales de cooperación para atender problemáticas 
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CAPITUW I 
---------------------- ·----- -----·--------

internacionales. En este sentido, el análisis considera el cuestionamiento de Robert 

Keohane respecto a las características que debe tener un problema para decidir que 

debe ser necesario establecer un régimen de cooperación internacional para 

atenderlo. Asimismo, se consideran los estudios de Richard Little y More. A. Levy,3 

para establecer una descripción de los elementos del régimen, abordar la formación 

del régimen, la existencia de un actor hegemónico y su influencia en el establecimiento 

del régimen, y el impacto del establecimiento de un régimen en la soberanía del 

Estado. 

Considerando que se trata de un trabajo empírico, se pretenderá mostrar cómo 

operan los arreglos de cooperación internacional en materia de aplicación de la ley en 

contra de la delincuencia organizada transnacional; cómo y porqué se han diseñado 

reglas particulares para regular el comportamiento de los actores que participan en el 

régimen establecido en el marco de una organización internacional (reconociendo la 

importancia de participación de actores no estatales); cuáles son los actores que 

dominan en el proceso de toma de decisiones del régimen, cuáles son las metas del 

régimen y determinar cómo operarán estas reglas en la práctica. En tanto que el 

régimen estudiado se ha creado para atender una actividad ilícita, el análisis se 

centrará en el trabajo desarrollado por Ethan Nadelmann, relativo a los regímenes de 

prohibición.• 

3 John Baylis ond Steve Smith. The Globali2at1on of World Poht1cs Ed. Oxford Umversity Press. 1997. 
4 Ethon Nadelmann. •Global Proh1bit1on Re91mes~ The evolutton of norms in intemationol soc1ety•, en Intemotiona/ 
Orgamzation, 44, 4 Autumm 1990. Ed. Cahfomio University, Son Diego MIT Press pp 479-526. 



CAPITULO I 
------------- -------------------

1. 1 La teoría de los regímenes internacionales 

El estudio de los regímenes internacionales se aboca a cuatro tareas específicas: 

determinar por qué surgen los regímenes; analizar las reglas, procedimientos y 

patrones de cooperación en áreas específicas de las relaciones internacionales; 

explicar por qué acuerdos específicos incorporan una guía de reglas que se desarrollan 

y cambian y; explorar el efecto, si existe, de estos acuerdos en el comportamiento de 

los actores internacionales analizando sus resultados. 

En años recientes se ha presentado un debate teórico entre la corriente neo-liberal y 

neo-realista respecto al papel que juegan los regímenes en el sistema internacional. 

Ambas corrientes parten del hecho de que el sistema internacional es anárquico en 

estructura, pero reconocen que éste no funciona sin reglas. El debate se ha centrado 

en definir qué es lo que debe estudiarse de los regímenes, los motivos que llevan a su 

formación, la forma en que funcionan, el resultado de su establecimiento, el efecto 

sobre las relaciones internacionales, o sus figuras principales, identificadas como el 

orden y el cambio, es decir, el debate se centra en cómo deben investigarse los 

regímenes y qué es lo que debe explicarse. 

El interés en el estudio de los regímenes aparece en la década de los setenta, al mismo 

tiempo que la preocupación respecto a la capacidad de Estados Unidos para soportar 

el régimen económico establecido después de la Segunda Guerra Mundial, por ello, una 

gran cantidad de estudios se centraron en el ámbito de la economía internacional,5 no 

obstante, se identificaron otras áreas de la realidad internacional en las cuales 

también se había avanzado en el establecimiento de normas y reglas dirigidas a 

~ Un trobOJO amplio en este sentido, puede observarse en el realizado por Robert O. Keohcrie y Joseph Nye relativo al 

crecimiento de la interdependencia económico desde la Segunda Guerra Mundial. VhJM.. Keohooe, Robert O. y Nye, 

Joseph S. Power and Interdependence. World Pohtics in transit1on, Boston/Toronto, 1977. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

4 



CAPITULO I 

consolidar mecanismos de cooperación entre los Estados para atender problemáticas 

concretas, par ejemplo en el ámbito de la seguridad, medio ambiente y comunicación. 

De acuerdo con Richard Little, la teoría de los regímenes es un intento iniciado en los 

setenta por científicos sociales para explicar la existencia del comportamiento 

regulado en el sistema internacional anárquico. En este sentido, Robert O. Keohane• 

sostiene que los regímenes internacionales se estudian porque existe interés en 

explicar cómo funciona el orden en la política mundial. 

La mayor parte de los estudiosos del tema coinciden en que un avance significativo se 

logró por Stephen Krasner, quien en 1982 publicó su trabajo titulado: "The 

International Regimes Theory", como una edición especial de la revista International 

Organization que posteriormente se publicó como libro con el mismo título. La 

aportación más importante de este autor fue el establecimiento de una definición 

amplia de lo que debe entenderse como régimen internacional. 

A partir de la década de los ochenta se desarrollaron diversos acercamientos teóricos 

complementarios para estudiar los regímenes internacionales, entre los que destacan: 

el estructuralista, que basa gran parte de su construcción analítica en la teoría de la 

estabilidad hegemónica para determinar cómo las condiciones internacionales definen 

las posibilidades de cooperación, centrando el análisis en el Estado como actor 

principal: el acercamiento de la teoría de juegos, que incorpora elementos exógenos 

para determinar preferencias ordenadas dentro del análisis: el enfoque funcionalista 

que se centra en el Estado explicando los patrones de comportamiento o a las 

instituciones en términos de sus efectos: y el cognoscitivo, cuyo análisis central 

plantea que la cooperación no puede ser explicada completamente sin referencias de 

ideología, valores y creencias relacionados con los problemas internacionales y 

b Charles Lipson y Benjamm Cohen Theory and Structure 1n Intemot1onol Economy An Intemo'1onal Organ1zat1on 
Reoder. Ed. MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London 1999 pp 147 
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CAPITULO l 

sostienen que sin el conocimiento de los mismos no se pueden estoblecer metas de 

cooperación.7 

Para fines de esta investigación se retomará la clasificación presentada por el autor 

Andreas Hassenclever: 8 1) las teorías basadas en el poder: que pueden describirse 

como las teorías realistas de cooperación; en donde no solo el conflicto sino también la 

cooperación se explica o través del poder y de la distribución de las capacidades entre 

los Estados: 2) las teorías basadas en el interés, que son, desde la perspectiva del 

autor, las principales de la teoría de los regímenes internacionales y que enfatizan el 

papel que éstos desempeñan para ayudar a los estados a cumplir intereses comunes, 

estas teorías se enfocan en situaciones en donde el conjunto de los intereses de los 

actores se presenta de manera tal que solamente pueden alcanzar resultados 

benéficos a través de la cooperación institucionalizada y; 3) las teorías basadas en el 

conocimiento, que sostienen a las ideas, creencias, valores, y al conocimiento como 

variables explicativas, las cuales se abocan básicamente a tratar de explicar como las 

creencias normativas forman percepciones de problemas internacionales que generan 

la demanda del establecimiento de regímenes. 

Richard Little señala que no es fácil establecer las características esenciales de las 

regímenes, debido al carácter complejo de sus componentes, considerando que las 

circunstancias bajo las cuales surgen los regímenes permanecen en el debate 

protagonizado entre los institucionalistas liberales y las realistas. En este sentido, 

indica que ambas escuelas utilizan conceptos similares diseñados a partir de la 

microeconomía y la teoría de juegos, pero que sus conclusiones son muy diferentes. Al 

respecta. el autor se pregunta si estas conclusiones podrían ser compatibles y afirma 

que la pregunta permanece en el debate. 

7 Stephan Haggard y Beth A. Simmons establecieron esto clas1f1coción en 1999. 
8 Hassenclaver, Andreas et. al. Thcorics of lnternotional Rc91mes. Ed. Cambridge Studies in Intemational Relot1ons. 

No. 55 nov. 1997. 
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CAPITULO I --------·-·------- - ·---- -·-- . ··------

El establecimiento de normas y reglas en el sistema internacional precede al Estado 

Moderno, sin embargo es durante el Siglo XX cuando puede ser relacionado con un 

fenómeno de globalización, en donde los Estados se encuentran inmersos en una 

compleja red de reglas e ins1 ituciones que regulan las relaciones internacionales 

alrededor del mundo. En la actualidad, no existe área alguna de las Relaciones 

Internacionales que no esté vinculada con los regímenes, es decir en donde los Estados 

no se circunscriban de alguna u otra forma por la existencia de conjuntos de reglas 

mutuamente aceptadas. Al plantear este argumento, Richard Little asegura que en la 

actualidad hay un creciente número de regímenes globales en formación. Aunque 

existe coincidencia respecto a la idea de que los regímenes son una característica 

importante del sistema internacional contemporáneo, las opiniones de los teóricos de 

las Relaciones Internacionales están divididas en torno a la formación de los 

regímenes y a su permanencia en el sistema internacional. 

Según Little, el estudio contemporáneo de los regímenes debe ser entendido como la 

fase actual de una tradición europea cuyos orígenes se encuentran por lo menos en los 

estudios del Jurista Holandés Hugo Grocio, (1583-2645), quien ha sido reconocido 

como el padre del derecho internacional. Este enfoque legalista ha sido criticado, pues 

se argumento que el sistema legal sólo puede establecerse y fortalecerse dentro de 

estructuras centralizadas provistas por el Estado. Aunque este punto de vista ha sido 

debatido, tampoco es claro cómo se formulo y mantiene la ley dentro de estructuras 

del sistema internacional anárquicas o descentralizadas. Además, existe la impresión 

de que el sistema internacional funciona esencialmente en ausencia de reglas o normas. 

Esta idea se ha visto fortalecida con la asociación popular de anarquía con rompimiento 

de orden. Por ello, Keohane asegura que el análisis teórico de los regímenes comienza 

con algo que aparentemente parece una anomalía desde el punto de vista realista, la 

existencia de muchos conjuntos de principios explícitos o implícitos, normas, reglas y 
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procedimientos, alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores en 

diversas áreas de las relaciones internacionales.º 

El complejo status de las reglas en un sistema internacional anárquico no fue tomado 

en cuenta durante mucho tiempo, sin embargo su estudio se desarrolló positivamente 

después de 1919, cuando se estableció el estudio institucionalizado de las Relaciones 

Internacionales. Después de la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial 

se extendió la esperanza de que los Estados eran aptos para establecer un orden 

mundial basado en el derecho internacional, aunque se le dio poca atención al 

desarrollo de una justificación teórica para tal optimismo. 

Durante la década de los treinta esta esperanza se diluyó al ver que el derecho 

internacional era violado constantemente. Después de la Segunda Guerra Mundial esta 

percepción se convirtió en idealista, muy pcitM seguían aceptando que el orden en el 

sistema internacional provendría del Derecho Internacional. 

En la década de los setenta, una serie de eventos globales alentaron a los teóricos de 

las Relaciones Internacionales a retornar a la preocupación teórica respecto al papel 

que las reglas deberían desempeñar en el sistema internacional. Principalmente el 

esfuerzo provino de un grupo de teóricos estadounidenses, los cuales estuvieron 

interesados en desarrollar a las Relaciones Internacionales como una ciencia social, la 

pérdida de hegemonía estadounidense sensibilizó a los científicos sociales respecto a 

la necesidad de desarrollar una teoría de los regímenes. 10 

9 Robert. O Keohane, "The Demand for lnternational Re91mes•, p. 147 en The Theory and Structure in Intemotiona! 

Political Economy. 

io La pos1c1ón he9em6n1ca de Estados Unidos en el sistema intemac1onal, fortolec1da durante y después de lo 11 

Guerra Mundial. le perm1t1ó establecer y mantener una compleja red de regimenes económicos en occ1dente, los cuales 

jugaron un papel importante en lo crec1cnte prosperidad que tuvo lugar después de la U Guerra Mundial, sin embargo, 

algunos hechos re91strados hacia la década de los setenta, cuestionaron el estatus hegemónico estadounidense. 
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La escuela liberal se preocupó parque la pérdida de la hegemonía estadounidense, 

pudiera dificultar el establecimiento de regímenes, en el momento en que éstos fueran 

urgentes. La escuela realista por el contrario, argumentaba que si Estados Unidos 

perdía su estatus hegemónico, entonces habría un cambio en el balance de poder y los 

principios liberales normarían los regímenes establecidos por Estados Unidos, 

iniciándose un cambio favorable para los países del Tercer Mundo o la Unión Soviética, 

que buscaban un nuevo conjunto de regímenes establecidos con base a diferentes 

normas y principios, acorde con sus intereses. 

Los institucionalistas liberales han enfocado su estudio en la forma en que los 

regímenes permiten a los Estados superar los obstáculos para la colaboración 

necesaria en la estructura anárquica del sistema internacional. En contraste, los 

realistas se han interesado en la forma en que los Estados utilizan sus capacidades de 

poder en situaciones que requieren de coordinación, para influir en la naturaleza de los 

regímenes: así como en la forma en que se distribuyen los costos y beneficios 

derivados de la formación de un régimen internacional. Aunque ambas escuelas señalan 

diferentes direcciones, coinciden en la necesidad de desarrollar acercamientos 

teóricos más sofisticados para entender los regímenes internacionales. Sólo mediante 

el estudio de ambos enfoques se puede entender las coincidencias y diferencias de 

ambos acercamientos. En este sentido, Richard Little señala que la colaboración y la 

coordinación son diferentes acercamientos hacia la cooperación. La coordinación 

entendida como la acción de regular o combinar diversos elementos de modo que 

actúen ordenadamente y contribuyan a conseguir un determinado fin; la colaboración 

entendida como la acción de trabajar con alguien o varias personas en la realización de 

algo o para alcanzar cierto fin: y la cooperación entendida como la acción de unir el 

propio esfuerzo o trabajo al de otros o contribuir con alguna cosa para alcanzar un fin 

determinado. 
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La corriente institucionalista liberal y la escuela realista parten de suposiciones 

comunes, reconocen que los regímenes son parte fundamental de las relaciones 

internacionales y representan la respuesta de actores racionales, operando dentro de 

un sistema internacional anárquico; asimismo, advierten que los Estados son actores 

unitarios y racionales y por tanto unidades responsables del establecimiento de los 

regímenes; que los regímenes son establecidos en las bases de la cooperación en el 

sistema internacional y que los regímenes promueven el orden internacional. 

Respecto a las diferencias identificadas por Little entre ambas corrientes, se 

encuentran las siguientes: mientras que los institucionalistas liberales consideran que 

los regímenes permiten a los Estados colaborar, los realistas suponen que permiten a 

los Estados coordinarse; los institucionalistas liberales suponen que los regímenes 

promueven el bien común; mientras que los realistas sostienen que generan diferencias 

de beneficios entre los actores estatales participantes: los institucionalistas 

argumentan que los regímenes florecen mejor cuando se promueven y mantienen por 

un país hegemónico benigno: mientras que los realistas aseguran que el poder es una 

característica central de la formación de un régimen y en su supervivencia; finalmente 

los institucionalistas liberales plantean que los regímenes promueven la globalización y 

el orden mundial liberal; mientras que los realistas señalan que la naturaleza del orden 

mundial depende de los principios y normas fundamentales de los regímenes. 

1.1.1 Definición de regímenes internacionales. 

A principios de los ochenta, Stephen Krasner desarrolló una definición de regímenes 

internacionales, la cual ha sido aceptada por la mayor parte de los estudiosos de este 

tema.11 El autor sostiene que los regímenes no deben entenderse sólo como un 

conjunto de reglas, sino que presuponen un alto nivel de institucionalización. De 

11 Stephen. D. Krasner Intemationol Re91mcs. Ed. lthoco, N.Y. Comell University Press. Ed. 1983. 
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acuerdo con Krasner, los regímenes son mucho más importantes que los acuerdos, al 

proveer marcos establecidos para la negociación, reduciendo costos y ayudando a 

coordinar las expectativas de coordinación de los actores, mejorando la calidad y 

cantidad de la información disponible para los Estados, Krasner define a los regímenes 

como: "un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de 

decisiones, implícitos a explícitos, a partir de los cuales convergen las expectativas de 

los actores en determinada área de las relaciones internacionales."" 

El autor sostiene que "los principios son creencias de hechos, causas comunes e 

integridad. Las normas son estándares de comportamiento definidos en términos de 

derechos y obligaciones. Las reglas son prescripciones o proscripciones específicas 

para una acción. Los procesos de toma de decisiones son prácticas que prevalecen para 

hacer y poner en marcha opciones colectivas".13 

Los teóricos de los regímenes internacionales reconocen que una organización 

internacional o una serie de acuerdos, pueden ser comprendidos por una teoría de 

regímenes, pero insisten en que el acercamiento a su explicación debe ser mucho más 

amplia. 

Los parámetros de la teoría de los regímenes pueden ser demostrados examinando la 

tipología de los regímenes desarrollada por More A. Levy en 1995,14 quien señala que 

existen dos dimensiones para clasificar los regímenes, 1) la dimensión vertical que 

subraya la formalidad o informalidad del régimen, en el primer caso, el surgimiento de 

un régimen puede estar asociado con el alto nivel de formalidad del acuerdo o incluso 

con la emergencia de una organización internacional, en el segundo caso, un régimen 

12 Richard Little. ·1ntemot1onal Reg1mes• 1n The Globoli2ot1on of World Poht1cs An 1ntroduct1on to Intemat1onol 
Relotions by John Bailys and Steve Sm1th Ed. Oxford Un1ves1ty Press 1997 p. 235 
13 Stephen Krasner. Intemotional Regimes. Ed. Ithoca: Comt:ll Un1ves1ty 1962. p. 186 
14 More. A Lcvy. "The Study of Intemational Re91mes·, UI European Joumal of Infe1T1af1onal Relat1ons. No. l Vol 3. 
p p. 267-330. 
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puede llevar a la ausencia de cualquier acuerdo formal, históricamente, por ejemplo, 

los acuerdos informales entre los Estados se establecieron con base en precedentes y 

no en uno organización formal: 2) la dimensión horizontal se enfoca a las expectativas 

de que el régimen seo observado, es decir, o la extensión en la cual los Estados con su 

pleno consentimiento, esperan que su comportamiento se sujete a un conjunto implícito 

o explícito de arreglos. 

Si no existen acuerdos formales y no existe convergencia en las expectativas de que 

las reglas deben ser observadas, entonces es claro que no existe régimen. Incluso en 

la ausencia de reglas formales pueden presentarse expectativas respecto a qué reglas 

informales deben ser observados, es decir un régimen tácito; también es posible 

identificar situaciones en donde reglas formales que habían estado presentes sin 

ninguna expectativa de que fueran observadas se conviertan en un régimen en letra 

muerta. Existe otro tipo de regímenes los cuales son completamente observados, 

alrededor de éstos existen grandes expectativas de que las reglas formoles serón 

observadas. Marc A. Levy, en su clasificación, señala que los regímenes también 

pueden ser clasificados de acuerdo a bases geográficas como regímenes bilaterales, 

regímenes regionales o regímenes globales. 

Con base en la definición de Krosner se pueden establecer los siguientes elementos 

que componen un régimen: Los principios que están representados por conjuntos 

coherentes de postulados teóricos o declaraciones teóricas de cómo funciono el 

mundo; las normas que especifican el comportamiento estándar general de las 

sociedades e identifican los derechos y abligociones de los Estados: las reglas que 

operan en un nivel más bajo de generalidad respecto a los principios y las normas y 

regularmente se diseñan para reconciliar los conflictos que podrían existir entre los 

principios y las normas y los procedimientos de toma de decisiones que identifican 

disposiciones específicas de comportamiento. 
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1.1. 2 La formación de los regímenes 

lCuál es el interés de los actores racionales para formar un régimen bajo ciertas 

circunstancias? Para que se forme un régimen es necesario que exista un interés 

común entre los actores que participarán en él, respecto a una área determinada de 

las relaciones internacionales, en donde se buscará obtener un bien común, derivado 

de acciones coordinadas o del desarrollo de patrones de cooperación que pueden 

variar con el tiempo. 

Al respecto, Robert O. Keohane en su ensayo denominado: "La demanda de los 

regímenes internacionales"15 desarrolla una interpretación de la formación de los 

regímenes a partir de la teoría de la elección racional, explorando porque se presenta 

en los actores racionales de la política mundial, el interés de buscar el establecimiento 

de acuerdos mutuos bajo ciertas circunstancias de las relaciones internacionales. 

Keohane utiliza la teoría de la elección racional para desarrollar modelos que ayudan a 

explicar las tendencias hacia las cuales tienden a converger los patrones de 

comportamiento. 

Desde la perspectiva liberal institucional, la respuesta a la pregunta: lCuál es el 

interés de los actores racionales para formar un régimen bajo ciertos circunstancias? 

Plantea que los regímenes son necesarios para superar los problemas generados por la 

estructura anárquica del sistema internacional. por tanto este enfoque tratará por un 

lado de explicar porqué la anarquía inhibe la colaboración, y por otro, presentar 

formas para superar los obstáculos resultantes, a través de la utilización de 

conceptas teóricos de otras ciencias distintas a las relaciones internacionales, como la 

microeconomía y la teoría de juegas. 

l!I Robert. O Keohane, •The Demand for Intemat1onal Reg1mes•. en The Theory and Structure 1n lntemat1onal 
Político! Economy.1999 p. 147. 
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Los liberales institucionalistas señalan que en la política mundial existen impedimentos 

estructurales para formar un régimen, para explicar esta situación desarrollan una 

analogía entre la economía de mercado y el sistema internacional anárquico y utilizan 

el modelo del Dilema del Prisionero, tomada de la teoría de juegos, paro explicar la 

cooperación internacional16
• Este modelo presenta la existencia de dos actores 

(prisioneros) que se enfrentan a dos posibles estrategias (confesar o no) para obtener 

una mejor posición frente al otro y garantizar un bien individual (evitar que le sea 

aplicada la pena de muerte). Los dos actores son confrontados con dos posibles 

estrategias que generan una situación de cuatro posibles resultados, siendo racionales 

los prisioneros optarían por elegir una de las cuatro estrategias en orden de 

preferencia. 

Los Estados eligen las estrategias competitivas en lugar de estrategias de 

colaboración. Los Estadas fallan en la búsqueda de estrategias de colaboración porque 

suponen que los otras miembros del sistema anárquico se inclinarán por desarrollar 

estrategias competitivas, es decir, existe la expectativa de que algún otro miembro 

del sistema abandone el régimen. El dilema del prisionero demuestra la necesidad de 

identificar un mecanismo para convencer a los actores de que no existe peligra de 

deserción por parte de los otras actores. Los liberales institucionalistas consideran 

que el establecimiento de regímenes brinda evidencia de que ese mecanismo existe. 

Partiendo de conceptos de la microeconomía, los liberales institucionalistas sostienen 

que la ausencia de instituciones centralizadas en el sistema internacional constituye la 

principal ventaja del mercado para la microeconomía, de tal forma que sin 

restricciones de interferencia externa, las unidades económicas racionales persiguen 

estrategias para incrementar la competitividad y alcanzar sus propios intereses, los 

lb Una exphcoc1ón amplia de cómo opero este modelo es presentada por Richard L1ttle en el copltulo dedicado o los 

reglmenes intcmac1onales, en John Baylis and Steve Smith. The Globohzotion of World Polit1cs. Ed. Oxford Un1vers1ty 

Press 1997 p.240. 
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cuales resultan en la venta y compra de bienes en el precio óptimo, generando el mejor 

resultado posible del mercado. 

El recurso de la microeconomía para explicar la formación de regímenes 

internacionales desde la perspectiva liberal institucionalista, es más útil cuando se 

analiza la teoría de la falla del mercado, 17 mediante la cual se especifican los tipos de 

imperfecciones institucionales que podrían inhibir el acuerdo, donde los regímenes 

internacionales podrían ser considerados como herramientas auxiliares para corregir 

los defectos institucionales en la política mundial. En la teoría de lo falla del mercado, 

los problemas de la cooperación se atribuyen a la estructura del sistema y las 

instituciones y no a las características de los actores como entes racionales. 

Un mercado sin restricciones es óptimo para la producción de bienes económicos, sin 

embargo el mercado no es efectivo cuando se producen bienes públicos, como 

carreteras y hospitales. 

Adicionalmente, se reconocen circunstancias en donde la competencia sin 

restricciones lleva a la generación de males públicos, como la contaminación. En un 

mercado internacional, los bienes públicos son subproducidos y los males públicos 

sobreproducidos. Bajo estas circunstancias, resulta necesario buscar una alternativa 

para alcanzar la colaboración, en lugar de la competencia, ésta alternativa puede 

ofrecerla la intervención del Estado. Sin embargo, en el sistema internacional no 

existe alga semejante a la intervención del Estado para emitir legislación que obligue a 

los Estados soberanos a comprometerse con una política común, como consecuencia, 

por lo menos desde la perspectiva microeconómica, no es sorprendente encontrar 

amplias evidencias de problemas globales que persisten debido a la falta de 

colaboración entre los Estados soberanos, ya que éstos prefieren competir en lugar de 

17 Robert. O. Keohane. •The Demand of Intemot1onol Reg1mes·, en The Thcory ond Structure 1n Intemot1onal 
politicol Economy.1999 p.157. 
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colaborar, es decir que la anarquía no precede a la colaboración. Esta situación será 

mejor explicada por la teoría de juegos. La existencia de estrategias de colaboración 

y de competencia genera una situación más compleja que la que se encuentra 

simplemente en un conjunto de mercado competitivo. 

El enfoque liberal institucionalista utiliza otras conceptos de la teoría de juegos como 

las estrategias de interacción, en las cuales se sostiene que el resultado no puede ser 

determinado por uno de los actores independientes, la interacción de dos actores se 

puede presentar de dos formas: 1) estrategia competitivo y 2) estrategia de 

colaboración. 

De acuerdo con la teoría de juegos, los actores racionales eligen las estrategias con 

base a cálculos racionales, que consideran los siguientes elementos esenciales: 1) 

evaluación de resultados: 2) producir rangos de preferencia y 3) elegir la mejor opción 

disponible. 

Los liberales institucionalistas utilizan otro enfoque para explicar la formación de los 

regímenes basado en la teoría de la estabilidad hegemónica, la cual sostiene que la 

concentración de poder en un Estado dominante facilita el desarrollo de regímenes 

poderosos y que la fragmentación de ese poder está asociada con el colapso del 

régimen.'ª Desde la perspectiva de Robert O. Keohane, esta teoría falla para explicar 

las variaciones y cambios en las estructuras de poder y los cambios que éstos generan 

en los regímenes internacionales. Mientras que los liberales institucionalistas 

sostienen que la existencia de un actor hegemónico promueve la colaboración y 

permite trazar una ruta de escape del dilema del prisionero, un actor hegemónico 

establece reglas de acuerdo a sus intereses y trata de extenderlas al ámbito 

internacional. 

18 Robert. O. Keohane. •The Demond of Intemot1onal Reg1mes•. en The Theory and Stn.icture 1n lntemat1ona\ Political 

~· 1999 p. 148. 
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Desde la perspectiva neo-realista, la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el interés de 

los actores racionales para formar un régimen bajo ciertas circunstancias? Plantea 

que no solo el conflicto sino también la cooperación puede ser explicada a través del 

poder y las capacidades de distribuirlo entre los Estados. 

El énfasis de los realistas tradicionales en la naturaleza competitiva del sistema 

internacional es visto como un elemento que no permite explicar cómo y porqué los 

Estados colaboran para obtener beneficios mutuos derivados del establecimiento de 

los regímenes, el crecimiento del establecimiento de los regímenes hace pensar que la 

visión realista es anacrónica. Los realistas han respondido a estas críticas 

encontrando dos problemas en la percepción liberal: 1) atacan la afirmación liberal de 

que el actor hegemónico puede ser comparado con el rol del Estado cuando enfrenta 

casos de falla en el mercado; 2) los realistas rechazan que los regímenes surjan de los 

esfuerzos de los Estados para superar los resultados derivados de las presiones de 

competir bajo condiciones de anarquía. 

Los realistas argumentan que los liberales ignoran la importancia del poder cuando 

examinar la formación de los regímenes. Los Realistas sostienen que los regímenes se 

forman en situaciones cuando estrategias descoordinadas pueden interactuar para 

producir el mínimo óptimo de resultados. Los realistas advirtieron en los setenta y 

ochenta que la hegemonía estadounidense estaba siendo cuestionada, pero no llegaron 

a la conclusión de que la eventual decadencia de la hegemonía estadounidense 

significaría el surgimiento de un mundo sin reglas, sino que se centraron en las 

demandas del Tercer Mundo respecto a la necesidad de desarrollar una nueva serie de 

principios y normas para mantener los regímenes asociados con la economía mundial. 

Hasta ese momento parecía que los regímenes existentes operaban en contra de los 

países del Tercer Mundo, sometiéndolos a la competencia desleal y las fuerzas 

malignas del mercado. 
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Los realistas se preocuparon por el caso de los países del Tercer Mundo, pero 

argumentaron que los principios y normas que demandaban solo podrían surgir dentro 

de una operación en la que el balance de poder se moviera en contra de occidente. 

Esta línea de análisis corría directamente en contra de la imagen que presentaban los 

liberales, de que Estados Unidos fungiría como benefactor desarrollando un conjunto 

de regímenes que permitieran a los miembros del sistema internacional anárquico 

escapar del resultado mínimo óptimo hacia una posición del resultado óptimo de 

Pareto. 19 

En su lugar era necesario ver a Estados Unidos como el poder hegemónico que usaría 

su capacidad de poder para sostener un régimen mediante el cual promoviera sus 

propios intereses en el largo plazo. 

Desde la perspectiva realista, Estados Unidos ayudó a asegurar que los regímenes 

estuvieran apoyados en un conjunto particular de principios y normas liberales. Pero 

para una interpretación más completa de este enfoque debe tomarse en cuenta que un 

poder hegemónico puede vetar la formación de un régimen, si éste puede afectar sus 

propios intereses. 

Las teorías basadas en el poder explican la formación de un régimen partiendo de la 

teoría de la estabilidad hegemónica, sosteniendo que la presencia en la política mundial 

de un actor único fuertemente dominante, lleva a resultados colectivos deseables para 

todas los Estados. Esta teoría considera la existencia del actor hegemónico benéfico 

que provee el bien público par sí mismo, y el actor hegemónico coercitivo, que utiliza 

su poder para forzar a los otros actores participantes a adherirse al régimen. 

19 Este modelo fue desarrollado por el sociólogo y econom1sta 1tol1ano V1lfredo Poreto. Consiste en plantear un criterio 

identificando cuando el intercamb10 entre dos partes alcanzo el punto mcis efectivo u óptimo. El outor argumenta en 
esencia que este punto es alcanzado cuando una parte rte no empeoro. a como 

se encontraba antes de que se realizara el intercambio TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1. 2 Los regímenes Internacionales de prohibición. 

El establecimiento de un régimen de cooperación internacional para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional se ubica en la categoría de los regímenes de 

prohibición desarrollada por el autor Ethan Nadelmann, por lo que se dedica este 

apartado a plantear los principales argumentos del trabajo del autor paro 

posteriormente realizar el análisis del objeto de estudio. 

Como se ha mencionado, el análisis de los regímenes internacionales se centró en sus 

inicios en el interés por explicar el establecimiento de principios, normas, reglas y 

procesos de toma de decisiones en el ámbito económico, posteriormente, los análisis 

se ampliaron hacia otros ámbitos de la realidad internacional como el medio ambiente, 

la comunicación y la seguridad, en donde pueden ubicarse los regímenes globales de 

prohibición, cuyos principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones 

están dirigidos a prohibir el desarrollo de actividades indeseables para el individuo, la 

sociedad y los gobiernos. 

Aunque estos regímenes se han construido desde hace décadas, es hasta la década de 

los noventa en la cual se desarrollan estudios específicos para explicar su 

funcionamiento. Una aportación significativa en este sentido, la constituye el trabajo 

elaborado por el autor Ethan Nadelmann en 1990, publicado en la revista International 

Organization titulado: "Regímenes globales de prohibición: la evolución de las normas 

en la sociedad internacional" 20
• En este ensayo, el autor parte de la definición de 

Stephen Krasner de regímenes internacionales y estudia la dinámica bajo la cual 

surgen las normas, evolucionan y se expanden en la sociedad internacional, 

centrándose en una categoría particular de normas: aquellas que prohíben ciertas 

20 Intemat1ona/ Orga11zat1on, 44. 4 Autumm 1990. 
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conductas, tanto en el derecho internacional, como en el derecho interno de los 

Estados!' 

La postura de Nadelmann puede caracterizarse como neo-realista, en tanto otorga una 

importancia fundamental a los actores estatales dentro del régimen y reconoce una 

mayor participación de los actores no estatales, en la formación del régimen. 

Como señalan Charles Lipson y Benjamin Cohen22
, las normas específicas y los 

procedimientos difieren ampliamente de acuerdo a las áreas de cooperación o los 

temas que aborden. Los regímenes globales de prohibición se distinguen de los demás 

en tanto abordan actividades indeseables para el individuo y la sociedad y su aplicación 

no persigue intereses económicos o políticos de los miembros más poderosos de la 

sociedad internacional, sino que involucra factores religiosos, emotivos y morales. 

En este sentido, el elemento central de la argumentación de Nadelmann para la 

formación de los regímenes globales de prohibición parte de la existencia de 

actividades indeseables y del desarrollo de percepciones morales respecto al control 

de estas actividades. Nadelmann le da un gran peso al elemento moral para la 

construcción de un régimen global de prohibición, indicando que esta moral prohibitiva 

puede ser extendida y transnacionalizada de acuerdo a los intereses de los actores en 

el establecimiento de las reglas del régimen. Este autor sostiene que tanto la materia 

de las normas como los procesos mediante los cuales se ponen en vigor dichas normas 

son institucionalizadas y de esta forma, evolucionan y prueban su éxito o fracaso.23 

Ethan Nadelmann retoma la clasificación de More. A. Levy presentada anteriormente 

sobre los regímenes formales e informales, pero desde otra perspectiva, al indicar que 

21 Op. Cit. Intemot1ona/ Orga?1zat1on p 479 
22 Idem. Theory ond Structure 1n lnternat1onal Polit1cal Economv. p.143. 
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las normas globales evolucionan y existen no solo como convenciones, tratados o 

acuerdos de derecho internacional consistentes con el derecho interno, lo que podría 

denominarse un régimen formal, sino también como reglas implícitas y patrones que 

regulan el comportamiento de actores estatales o no estatales, así como en principios 

morales adoptados por los individuos, lo que podría denominarse un régimen informal. 

También retoma la clasificación geográfica al tipificarlos como regímenes globales. 

Sobre lo cual puede decirse que no obstante Nadelmann se refiere a los regímenes 

globales, también se han desarrollado regímenes regionales o bilaterales en esta 

categoría. 

Con base en los argumentos de Nadelmann, los regímenes internacionales de 

prohibición, al igual que en el derecho interno, surgen por diversas razones, entre las 

que pueden identificarse las siguientes: proteger los intereses del Estado o de los 

miembros poderosos de una sociedad: suprimir, erradicar o castigar actividades 

indeseables: proveer orden, seguridad, y justicia entre los miembros de una comunidad 

y: apoyar una representación simbólica de valores morales, creencias, y prejuicios de 

aquellos que hacen las leyes. 

Una condición fundamental para pensar en la necesidad de establecer un régimen 

global de prohibición es la incapacidad de las normas y reglas del derecho interno para 

sancionar conductas delictivas que trascienden fronteras nacionales. Al respecto, 

partiendo de algunos supuestos de Nadelmann, puede afirmarse que los delitos que 

presentan una fuerte tendencia a la transnacionalización se convierten en objeto de 

regímenes globales de prohibición. Este es el caso de la esclavitud, el tráfico de 

esclavos, la falsificación de moneda, el secuestro de aeronaves, el tráfico de personas, 

mujeres y niños para prostitución, el tráfico de drogas, así como de la actividad de la 

delincuencia organizada. 

23 
El autor también refiere los trabajos de Stephen Kro.sner, Oran Voung, Stephon Haggord. Beth A. S1mmons y 

Robert O Keohane. elaborados al respecto y publicados en diversos números de lo revista Intemat1ona/ Orgo111zar1or. 
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En este sentido, Nadelmann sostiene que ningún gobierno posee la capacidad 

suficiente para establecer vigilancia efectiva en alta mar o para investigar y castigar 

actividades criminales que se cometen fuera de sus fronteras y afectan sus intereses 

o a sus ciudadanos. Partiendo de este supuesto, podría afirmarse que el tratamiento a 

través de la cooperación entre los Estados, de cualquier delito internacional definido 

conforme al derecho penal internacional,24 sería objeto del establecimiento de un 

régimen global de prohibición. El autor plantea una secuencia en el desarrollo y 

evolución de los regímenes globales de prohibición, identificando cinco etopas. 

En la primera etapa la mayor parte de las sociedades consideran la actividad objeto 

del régimen como legítima bajo ciertas condiciones y con respecto a cierto grupo de 

personas. En esta etapa los Estados no prohíben esta actividad, por el contrario, se 

convierten en los principales promotores de la actividad, las limitaciones están más 

relacionadas con la prudencia política y con acuerdos bilaterales que con nociones 

morales o la evolución de normas internacionales. 

Durante la segunda etapa, la actividad es redefinida como un problema y una amenaza, 

generalmente esta redefinición es planteada por especialistas, grupos religiosos y 

otras empresas morales. La vinculación de los gobiernos en esta actividad es 

gradualmente deslcgitimizada, sin embargo, muchos gobiernos de manera individual 

continúan tolerando y a veces hasta apoyando o patrocinando la participación de 

grupos privados y de individuos en esta actividad. 

En la tercera etapa, el régimen propone empezar a suprimir y criminal izar la actividad 

iniciando el desarrollo de convenciones internacionales. El régimen propuesto incluye la 

participación de gobiernos, especialmente aquellos que ejercen poder hegemónico, en 

24 Carlos Arellono Gordo. Segundo Curso de Derecho lntemoc1onal Público. p. 865 Ed Porrúa México 1998. El autor 

sost1ene que poro estar en presencia de un delito intemocional basta el hecho de que lo conducta humana, a trav.!s de 

acciones u omisiones que rebasan las fronteros de un solo Estado, incurra en la wlnerac1ón de bienes JUríd1camente 
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cierta área o para el tratamiento de algún tema. Asimismo, incorpora empresas 

morales transnacionales. La promoción de medidas de cooperación internacional abarca 

acciones tales como presiones diplomáticas, incentivos económicos, intervenciones 

militares y campañas de propaganda iniciadas por gobiernos para cabildeo interno y 

externo, esfuerzos educativos, de organización y esfuerzos de promover entre 

individuos y organizaciones no gubernamentales. 

La cuarta fase inicia si los esfuerzos del régimen propuesto son exitosos, durante 

ésta la actividad se convierte en sujeto de leyes penales y acciones policíacas 

alrededor del mundo y surgen instituciones internacionales y convenciones específicas 

que juegan un rol coordinado. Solo así puede decirse que surge entonces un régimen 

global de prohibición. En esta etapa, a pesar de que los Estados enfrentan presiones 

sociales para reconocer y aplicar las normas, que se convierten en poderosas, el 

régimen propuesto debe enfrentar ciertos retos. como la resistencia de algunos 

estados a aplicar las normas, la existencia de estados débiles que formalmente 

accedieron al mandato pero son incapaces de combatir las violaciones a la ley dentro 

de su territorio y el reto que representan los individuos disidentes y la actividad de 

organizaciones delictivas que eluden los esfuerzos de aplicación de la ley y continúan 

desarrollando actividades criminales. 

La quinta y última etapa se presenta cuando la práctica de la actividad objeto del 

régimen se ha reducido considerablemente, presentándose solo en pequeña escala y en 

localidades marginadas. Al respecto, Nadelmann sostiene que ningún régimen de 

prohibición ha logrado llegar a esta etapa desde el siglo XIX, debido a que los Estados 

no han eliminado o neutralizado las aspiraciones efectivas de autoridad soberana ya 

sea en el mar o en el ámbito territorial, en donde la disidencia del régimen y el 

santuario para los criminales depende de la libertad. 

tutelados que requieren la opllcoc1ón de uno sanción riguroso denominado pena Se considera que esto dcf1n1c1ón es muy 
amplia y no toma en cuenta si el que comete la acción es un actor estatal o no estatal 
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El éxito para llegar a la quinta etapa en el desarrollo de un régimen depende 

principalmente de la naturaleza de la actividad criminal y de la susceptibilidad de las 

medidas de justicia penal, ambas pueden estar fuertemente influenciadas durante el 

tiempo por desarrollos tecnológicos. 

Nadelmann sostiene que las leyes penales y los regímenes globales de prohibición son 

particularmente poco efectivos para suprimir aquellas actividades indeseables que 

requieren recursos limitados para ser realizadas, para aquellas que no requieren 

especialización para ser desarrolladas, aquellas que son fáciles de conciliar, aquellas 

que son difíciles de ser reportadas a las autoridades y aquellas en donde la relación 

oferta-demanda es primordial y difícilmente el producto que se comercializa puede 

ser sustituible. 

Por lo anterior, el autor concluye que los regímenes globales de prohibición para la 

aplicación de la ley en contra de estas actividades en muchas ocasiones no alcanzan su 

cometido exitosamente. Las limitaciones se centran en cuestiones inherentes a la 

naturaleza de la sanción penal, no obstante, prevé futuro para algunos regímenes 

globales de prohibición dirigidos a combatir delitos como el lavado de dinero, la 

proliferación de armas y proteger especies en peligro de extinción. 

1 . 3 Otros conceptos teóricos básicos. 

En la actualidad, la utilización de conceptos desarrollados.por distintos enfoques 

teóricos, permite una mejor explicación de la compleja realidad internacional.25 

Tomando en cuenta lo anterio~. se adoptará como eje central la teoría de los 

2 ~ En un estudio respecto o lo rcconceptuahzoc1ón de lo seguridad, Richard C. Rockwell y Richard H. Moss afirman que 

lo complcj•dod de lo vida social. económico, pollt1ca y cultural obliga o\ cicntifico social a formular conceptos 
abstractos A través de los cuales se estudian fenómenos abstractos clase social, grupos de referencia, utilidad 
marginal y redes de parentesco-codo uno como la colecc1ón de diversos fenómenos que comporten algún rasgo teórico. 

Por necesidad, estos conceptos s1mphficon el mundo social porque oscurecen mucho de su riqueza, pero permiten la 
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regímenes internacionales y el neo-realismo, por considerarse que son los enfoque 

teóricos que ofrecen categorías de onólisis adecuados poro describir y analizar el 

objeto de estudio. Adicionalmente, se utilizarán algunos conceptos desarrollados por 

programas de investigación de los Ciencias Sociales, específicamente de ciencia 

político, relaciones internacionales, derecho internacional público y sociología. Resulto 

importante señalar que el morco teórico del trabajo de investigación no se constituirá 

por teorías en competencia poro explicar un mismo fenómeno, sino que se trotará de 

construir un marco teórico de enfoques complementarios. 

Se utilizarán algunos conceptos empíricos20 entre los que pueden mencionarse los 

siguientes: sistema internacional, jurisdicción territorial, seguridad nocional, 

seguridad internacional, amenazo o lo seguridad global, cooperación internacional, 

actores tronsnocionoles, grupo delictivo organizado, delito grave, los que o su vez 

tendrán que ser clasificados de acuerdo o los disciplinas que los han desarrollado. Es 

preciso anotar que algunos conceptos se desarrollarán poro lograr definir los de 

delincuencia organizado tronsnocionol e institucionalización de un régimen. 

En cuanto al concepto de sistema internacional, este trabajo de investigación parte 

del enfoque realista, el cual ha basado la construcción del concepto o partir del 

balance del poder. Partiendo de este análisis, los sistemas internacionales pueden 

clasificarse como sistemas unipolares, bipolares, tripolores y multipolares. Tanto los 

neoliberales como los neorrealistas reconocen que un sistema internacional se 

caracterizo por una naturaleza anárquica o conflictivo, actores estatales y existencia 

de reglas propias. Desde la perspectiva realista, para lograr el orden en la relación 

entre los actores, se requiere del establecimiento de reglas del juego propias, las 

cuales pueden ser implícitas o explícitas. los actores interactúan en función de la 

formulación de tcorlas s1stcmóticas y la rcahzoc1ón de lo mvest19ac1ón Véase Sergio Aguoyo Quczoda y Bruce Michael 
Bagley (compiladores). En busco de lo Seguridad Perdida. Ed Siglo XXI pp 60 
26 De acuerdo o la clas1f1coc1ón de G1ovanm Sartori, se troto de términos que se pueden referir de alguno manero a 

sucesos y cosos observables Lo oollt1ca Lómca y Método en las C1enc1as Sociales Ed. FCE p 293 
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relación de poder. A partir del fin de la Guerra Fría se generó un debate académico 

respecto al tipo de sistema internacional que se estaba conformando.27 

Lo jurisdicción territorial está íntimamente relacionada con el concepto de 

competencia doméstica, el cual desde la perspectiva del derecho internacional público 

refiere al ámbito interno de los Estados donde éstos ejercen sus atribuciones 

soberanas. con exclusión del sistema normativo internacional y de la acción de las 

organizaciones internacionales.28 Se entiende que existe un conjunto de asuntos 

reservados a la competencia exclusiva o jurisdicción interno de los Estados. El Estado 

entonces tiene jurisdicción territorial para atender estos asuntos. 

En cuanto al concepto de seguridad nacional, para fines de esta investigación se 

concibe como un concepto político y analítico, acuñado por la escuela realista. Se 

considera el debate respecto a la necesidad de ampliar el concepto que 

tradicionalmente se describía en términos de amenazas militares externas, incluyendo 

un rango mucho mós amplio de relaciones entre fenómenos sociales, económicos, 

culturales, políticos y ambientales que bosqueje las acciones que pueden tomarse para 

lograr la seguridad en todos estos frentes. 29 

El concepto de seguridad internacional, constituye un elemento sustantivo de esta 

investigación, ya que se encuentra íntimamente relacionado con la justificación para 

establecer formalmente un régimen global de atención al problema de la delincuencia 

organizada transnacional. El término seguridad internacional o seguridad colectiva 

tiene sus orígenes en las palabras del preámbulo del Pacto de la Sociedad de Naciones 

27 
Z1dane Zeraou1 retomo los plontcom1entos de los realtstas con respecto al concepto, centl"t'.V'ldo su onóhs1s en el 

estudio de Morton Kaplan. quien desarrolla uno t1pologla de los sistemas 1nternacionoles: 1) el sistema de equihbr10 de 

poder; 2) el sistema bipolar flex1ble; 3) el sistema bipolar rl91do; 4) el sistema mtemoc1onal 1.ruversal; y 6) el sistema 

intemac1onol de veto por umdad. Véase. Brev1ar10 Polit1co sobre Globahzoc1ón coord1nodo por José Luis Orozco y 

Consuelo Dáv1la p p 307-312 
26 Alfonso Gómez-Robledo Verduzco. D1cc1onar10 de Derecho Intemac1onal Ed Porrua. p.p. 53 
29 

Vto.se Sergio Aguayo Quezado y Bruce M1choel Bogley. Op. Cit. p.p. 58. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

26 



CAPITULO I 

al imponer el deber de la solidaridad "para su paz y seguridad". El concepto se retomó 

en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas30 estableciendo que uno de los 

propósitos de la organización es mantener la paz y seguridad internacionales, para lo 

cual deberán tomarse medidas colectivas eficaces. Al finalizar la década de los 

ochenta, se inició un debate académico importante respecto a la necesidad de 

reconceptualizar el término, a fin de adecuarlo a los cambios que se presentaban en el 

panorama internacional. En este contexto, al igual que ocurrió con el concepto de 

seguridad nacional, se ha planteado ampliarlo, partiendo de la idea de que la realidad 

internacional plantea nuevas amenazas que no son de carácter militar ni pueden ser 

señaladas con precisión. 31 

Continuando con esta línea argumentativa que establece la necesidad de ampliar los 

conceptos de seguridad nacional y seguridad internacional, una amenaza a la 

seguridad global puede entenderse como una situación, fenómeno o problema que 

afecte o ponga en riesgo la estabilidad económica, política o social global. 

La cooperación internacional se refiere al establecimiento de acuerdos entre los 

actores del sistema internacional para atender un asunto de interés común. Algunos 

autores neorrealistas han planteado que la cooperación es cada vez más difícil de 

lograr en el contexto de la post- Guerra Fría debido al riesgo del engaño y a la 

tendencia de los Estados por buscar obtener de algún arreglo de cooperación, el 

máximo beneficio para sí mismos en detrimento de los otros actores con los cuales se 

establece la cooperación. Las fallas en el establecimiento de la cooperación entre los 

actores del sistema internacional, pueden propiciar una situación de riesgo para la 

seguridad internacional. 

3° Corto de las Nociones Unidas. Art. 1, pórr. I D1cc1onorio de Pollt1co Intemac1onal. Tomo l. Ed Porrúa. Méxtco 2001 
31 Un anáhs1s ampho respecto a las tronsformac1ones de los conceptos de seguridad noc1onol y seguridad 1ntemoc1onal 

se planteo en el trabajo de John Badys "lnternot1onal Secur1ty in the Post-Cold War Ero· Véase The Globohzat1on of 
World Poht1cs John Ba1lys and Steve Sm1th. Ed Oxford. rp.'-p._1_9_3-_2_11 _________ _, 
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El realismo clásico asume que las relaciones internacionales consisten en las relaciones 

de poder entre actores estatales. Este enfoque ha sido criticado por otras corrientes 

teóricos, como el pluralismo que considera la existencia de actores no estatales que 

tienen uno participación importante en el sistema internacional. Una de las principales 

características de las transformaciones de la realidad internacional ha sido una mayor 

participación de actores no-estatales y actores transnacionales en la política mundial. 

Este trabajo de investigación asume que un actor transnocional es cualquier actor no 

gubernamental de un país que establece relaciones con otro país, o con una 

organización internacional. 32 

Respecto al concepto de grupo delictivo organizado se retoma la definición 

desarrollada por el Comité Especial de Naciones Unidas establecido para elaborar la 

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 

cual concibe al grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de tres o más 

personas que existe durante cierto tiempo y actúa concertadamente con el propósito 

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención 

en la materia. 

En cuanto a delito grave, se ha considerado la definición que establece la Convención 

de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, refiriéndolo como la conducta 

que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 

cuatro años o con una pena grave. Resulta importante anotar que desde la perspectiva 

del Derecho33 existen diversas formas de clasificar los delitos, la división 

desarrollada en función de su gravedad establece que los crímenes son los atentados 

contra la vida y los derechos naturales del hombre: los delitos las conductas 

3Z Un ondl1s1s omplto respecto a la port1c1pac1ón de actores no estatales y actores tronsnoc1onoles en lo pollt1ca 

mundial es desarrollado por Peter W1llets titulado: ·Transnot1onol Actors and Intemat1onal Orgoruzot1ons in Global 

Pohtics· El autor considera hm1tado el enfoque que identifico el tC.rm1no transnac1ono\ con el dmbito privado, 

(empresas tronsnoc1onales) ya que por sus oct1v1dades e impacto en lo d1nóm1ca global, otros actores no estatales 

también pueden ser denominados transnoc1onolot"s. Véase. The Globaltzot1on of World Poht1cs, 1997 p.p .287-310. 
33 R1gel Bolaños Lmores. Curso de Derecho. Ed. Pornlo Mb1co 2000. p p. 82·93. 
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controrias o los derechos nacidos del contrato social y las faltas o contravenciones, 

las infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno. En Derecho Penal 

Internacional también se retoma la clasificación de los delitos internacionales en 

función de su gravedad, llamándoles delitos a los menos graves y crímenes 

internacionales a los delitos de mayor gravedad que atentan contra las normas 

jurídicas internacionales que preservan la paz, la seguridad, la autodeterminación de 

los pueblos, los derechos humanos y la salvaguarda del medio ambiente. 34 

Por otro lado, se ha considerado conveniente adoptar el concepto de política mundial 

para hacer referencia a las relaciones internacionales con base en la explicación 

presentada por Steve Smith y John Baylis 35 quienes sostienen que en el contexto de 

la globalización, el concepto es más incluyente ya que permite abordar una serie de 

relaciones en los ámbitos económico, político y social entre actores estatales y 

actores no estatales. 

En tanto que en el establecimiento de un régimen de cooperación para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional la participación de los Estados es fundamental, 

resulta imprescindible hablar del Estado, utilizando la concepción adoptada en el 

ómbito del derecho internacional. "Un Estado, es una entidad cuyo existencia se 

reconoce cuando un gobierno está en control de una población dentro de un territorio 

determinado", esta definición ha sido adoptada del trabajo del autor Petter Willets. 36 

Asimismo, se utilizará el concepto de soberanía, en tanto algunos autores argumentan 

que el establecimiento de un régimen de cooperación internacionol para atender 

problemáticas globales específicas, plantea el riesgo de ceder soberanía a organismos 

l4 V~ase Carlos Arcllano Garcla Segundo Curso de Derecho Intemac1onol. Ed. Pernio. 1983. p p 868-869 

J!I The Globalizat1on of World Pol1t1cs. 1997 p p 1-12. Los autores dedican la 1ntroducc1ón del libro o plantear 
ampliamente su mterpretoc1ón respecto a este concepto. 

lb ·rransnationol Actors and lnternational Orgamzahon 1n World Poht1cs• p 289 en The Globahzat1on of World 
Polltics. 1997 
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internacionales. Para efectos de este trabajo de investigación se entenderá como 

soberanía la condición en la cual un Estado es libre de determinar por sí mismo su 

comportamiento. tomar sus propias decisiones y actuar sin que otro Estado intervenga 

o lo influya. Esta definición del concepto es una adaptación de cómo se entiende en el 

ámbito de la ciencia política y la política internacional. 

La globalización caracteriza el contexto histórico en el cual se desarrolla el fenómeno 

objeto de estudio. por lo anterior, es también concepto básico de este trabajo de 

investigación. Si bien existe un amplio debate académico respecto al tema, 

nuevamente recurriré a la definición desarrollada por Smith y Baylis en el libro 

anteriormente citado: la globalización es el proceso de mayor interconexión entre 

sociedades en donde los eventos que se desarrollan en una parte del mundo tienen 

repercusiones en las sociedades e individuos en otra parte del mundo. Aún cuando se 

ha generado un importante debate alrededor del concepto, los especialistas coinciden 

en que la globalización ha significado una trama de nuevo tipo de las relaciones 

internacionales, en la cual los Estados pierden espacios de poder frente a las fuerzas 

del mercado, cuyos agentes principales al operar en escala mundial, escapan 

crecientementc a los mecanismos establecidos de regulación y control. 37 

En cuanto al régimen internacional. otro concepto básico del trabajo de investigación, 

se adoptará la definición de Stephen Krasner, quien establece que el régimen es un 

conjunto de principios, normas. reglas y procedimientos de toma de decisiones 

implícitos o explícitos que los que las expectativas de los actores convergen en un área 

dada de las relaciones internacionales. 38 

En tanto que la formación del régimen internacional objeto de estudio se desarrolla en 

el ámbito de una organización internacional, este concepto debe ser igualmente 

37 
Véase. José Luis León (Coordinador) El f'..\Jevo Sistema Intemac1onal Ed. FCE. p. 27. 

38 
José Luis Orozco y Consuelo Ddvda, Brevtor10 Pollt1co de la Globahzoc1ón, Ed, Fontamara p. 430. 
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definido en este capítulo dedicado a la fundamentación teórica, la definición que se 

adoptará para fines del mismo, es la planteada por los autores Alfonso Gómez-Robledo 

Verduzco y Jorge Witker, quienes definen el concepto como: • una asociación de 

Estados establecida por acuerdo entre sus miembros y dotada de un aparato 

permanente de órganos, que asegura la cooperación en la persecución de los objetivos 

de interés común que los ha determinado a asociarse". 39 Los autores continúan su 

definición indicando que "La razón de ser de toda organización internacional es 

funcional. Es la voluntad de sus fundadores de disponer de un instrumento propio para 

la persecución de objetivos definidos, lo que explica la creación de una organización 

internacional. Es la naturaleza de las actividades necesarias a la realización de esta 

función lo que determina la estructura orgónica de la que es dotada la organización a 

través de su acto constitutivo. "La organización Internacional es una institución 

jurídica, creada por medios de derecho y sometida ella misma al derecho". 

Por otro lado, resulta imprescindible referirse al concepto de la delincuencia 

organizada transnacional, al respecto, las percepciones que predominan sobre el tema 

son las desarrolladas por la Sociología y la Criminología, sin embargo, existe un debate 

al respecto, entre historiadores, sociólogos, criminólogos, juristas y economistas, 

estas disciplinas han desarrollado descripciones teóricas sobre delincuencia 

organizada, existiendo una amplia gama de enfoques y concepciones, y sobre todo, una 

conceptualización ambigua del término. 40 Por ejemplo, el Comité especial establecido 

en el marco de las Naciones Unidas para elaborar la Convención contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional planteó diversas opciones para definir el concepto. 

En este sentido, debe señalarse que la posibilidad de partir de una concepción común 

respecto al tema, se complica aún más cuando se agrega la característica internacional 

39 Véase. D1cc1onar10 de Derecho lntcmoc1onal Ed. Porrúa México 2001. p. 269. 
40 Morgaret E. Beore and R.T Naylor. Law Comm1ss1on of Toronto, Conoda Mavor Issucs Relating to Orgon1zed Cr1me: 
W1thm the context of Econom1c Relationshms. Nathanson Centre far the Study of Orgamzed Cr1me and Corrupt1on 
Canada, opril 1994 p. 4 
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o transnacional, por ejemplo la elaborada por las Naciones Unidas señala: por 

delincuencia organizado se entenderán las actividades colectivas de tres o más 

personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permitan a sus 

dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o 

extranjeros mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de 

la actividad delictiva, como con fines de infiltrarse en la economía legítima .. ."41 Sin 

embargo. como puede observarse, esta definición sólo contiene el elemento 

transnacionol implícitamente. 

El establecimiento de una definición poro fines de este trabajo, sin duda resulta 

necesario en tanto que, partiendo de una identificación clara del problema, podrá 

analizarse el régimen internacional en formación y evaluar el impacto de los principios. 

normas y reglas desarrolladas para enfrentarlo. 

Por considerar que es la definición que describe más ampliamente las características 

de la problemática, para fines de este trabajo de investigación se utilizará la 

propuesta por la Delegación de México durante la elaboración de la Convención Contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional que señala: "se entenderá que hay 

delincuencia organizada transnacional cuando tres o más personas acuerden 

organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas 

que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer alguno o algunos de 

los delitos previstos en el artículo 2, respecto de los cuales dos o más Estados 

establezcan su jurisdicción, de conformidad con el artículo 9 de la presente 

Convención".42 

41 Artlculo 2. Proyecto de Convención de los Naciones Unidos contra lo Dehncuencia Organizado Tronsnocional, 
presentado el 25 de septiembre de 1998. 
4z Esto def1nición si bien no fue la adoptada en el texto de lo Convención, aparece como propuesto de M~xico en el 
proyecto revisado de la Convención de las Nociones Unidos contra lo Dehncuencia Or90t1izada Transnacional pubhcodo 
el 12 de abril de 1999. Los delitos o los que l'lace referencia, suponen delitos graves. 
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CAPITULO II 

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL: ORÍGENES Y 

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. 

2 .1. El contexto global de la delincuencia organizada transnacional en la década 

de los noventa. 

Durante la década de las noventa, la actividad de la delincuencia organizada 

transnacional se incrementó considerablemente en diversas regiones del mundo. Si 

bien el origen, la evolución y el desarrollo del fenómeno no serán el objeto central de 

estudio, se ha considerado conveniente hacer referencia al contexto en el cual el 

fenómeno se convierte en problema internacional, e identificar las características del 

mismo que llevaron a la necesidad de establecer un régimen internacional formol para 

enfrentarlo. 

Para ello, dos grandes espacios donde convergen las relaciones internacionales tienen 

que tomarse en cuento: el económico y el geopolítico. En el ámbito económico la 

globalización de lr¡s mercados, la interdependencia y liberalización económica, el 

incremento del volumen del comercio internacional. la apertura de fronteras, la 

revolución de las comunicaciones y los avances tecnológicos, plantearon un nuevo 

escenario económico internacional, mientras que en el ámbito geopolítico el fin de la 

Guerra Fría, el surgimiento de nuevos Estados independientes tras la desintegración 

de la Unión Soviética y la nueva composición de Europa del Este, presentaron un nuevo 

escenario geopolítico. La conjunción de estos factores presentó nuevas oportunidades 

a las organizaciones criminales para desarrollar sus actividades ilícitas, diversificar 

sus operaciones ilícitas, ampliar su campo de acción y evadir lo justicia, trascendiendo 

los controles estatales y los fronteras nacionales, presentándose de esta manera una 

especie de transnacionalización del delito. 
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Desarrollar un diagnóstico del fenómeno de la delincuencia organizada transnacionol 

presenta limitaciones metodológicas para la obtención de información, ya que el objeto 

de estudio se constituye por un conjunto de actividades ilícitas realizadas por grupos 

de individuos que operan al margen de la ley. La condición de ilegalidad; así como los 

mecanismos que los propios grupas delictivos utilizan para ocultar y disfrazar sus 

actividades, dificultan acceder a información precisa y confiable respecto al 

comportamiento y evolución del fenómeno. Sin embargo, a través de sistemas de 

recopilación y sistematización de información desarrollados por órganos de 

inteligencia, instituciones policíacas, instituciones académicas especializadas y 

organismos internacionales se han logrado obtener datos relevantes para identificar 

las características de la problemática mundial. 

Como consecuencia de una mayor interrelación económica, social y cultural en el 

contexto de la globalizoción, los organizaciones delictivas lograron establecer amplias 

redes de operación en distintas regiones del mundo, incursionar en diversas 

actividades ilícitas al mismo tiempo y diversificar tanto sus mercados como sus 

operaciones. Además, se establecieron vínculos importantes entre grupos delictivos, 

por ejemplo, entre las organizaciones de tráfico de drogas colombianas y 

organizaciones delictivas rusas. 

Uno de los factores más importantes que ha permitido el avance de la actividad 

criminal en el mundo ha sido la revolución tecnológica y la utilización de avances 

tecnológicos en transportes, finanzas y telecomunicaciones. Una mayor capacidad de 

movilización ha generado que los grupos criminales lleven a cabo sus operaciones con 

bajos riesgos de ser detectadas por las autoridades, la facilidad de realizar 

transferencias financieras a través de medios electrónicos ha favorecido las 

actividades de lavado de dinero. Por otro lado, el incremento del volumen del comercio 

internacional registrado en los últimos diez años ha sido utilizado por los grupos 

criminales para disfrazar sus operaciones ilegales aparentando operaciones 
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comerciales legítimas. Asimismo, el incremento del movimiento de personas y bienes a 

través de fronteras abiertas se ha convertido en algunas regiones del mundo, en una 

excelente oportunidad para evadir los controles estatales y realizar actividades 

ilegales como tráfico de drogas, de personas o de armas convencionales. Roy Godson 

plantea otros factores que han facilitado la operación transnacional de las actividades 

de grupos delictivos, señalando: el declive del orden político; el deterioro de 

circunstancias económicas; un incremento de la economía subterránea que acostumbra 

a la gente a trabajar al margen de la ley; el fácil acceso a armas convencionales; el 

flujo masivo de emigrantes y refugiados y; las dificultades normales a las que se 

enfrentan los Estados para establecer medidas de colaboración internacional.43 

Otros estudios de fuentes gubernamentales y organismos internacionales indican que 

el crecimiento de las actividades de la delincuencia organizada transnacional se ha 

visto favorecido por las graves condiciones económicas que prevalecen en algunos 

países subdesarrollados. Para el caso de la producción de drogas, la Organización de 

las Naciones Unidas44 indica que las poblaciones marginadas de algunos países 

latinoamericanos se ven atraídas a la producción ilícita de enervantes ya que es mós 

redituable que la producción legal de productos agrícolas. Por otro lado, señala que las 

poblaciones de los países pobres se han convertido en mercados importantes para 

mercancías robadas distribuidas bajo esquemas de contrabando, como automóviles o 

piratería. 

Al referirnos al fenómeno de la delincuencia organizada transnacional no es difícil que 

pasen por nuestra mente una serie de palabras como mafia, corrupción, contrabando, 

drogas, córtel, violencia, lavado de dinero, o trófico de armas, todos estas tienen una 

relación directa entre sí y a la vez complican la construcción de una definición del 

-----~----

43 Roy Godson ond W1lham J. O/son, •1ntemot1onol Or901112ed Cr1me" en Intemaf1onal Orgamzt!d Crune Soc11!fy p 19 
January-february 1995 
44 El Fenómeno de la Dehncuenc10 Orgamzada Transnac1onal y lo Globalizac1ón Orgar11zac1ón de l\klc1ones Unidas. 
A/CONF.187/6. Décimo Congreso de las f\Jac1ones Umdos D1c1embre de 1999. 
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problema. Algunos especialistas han reconocido que la complejidad del fenómeno y la 

diversidad tanto de las actividades ilícitas, como de los grupos delictivos que operan 

en espacios transnacionales, dificulta la elaboración de una definición general para el 

problema. Sin embargo, se han logrado identificar algunos aspectos comunes a estos 

grupos delictivos y sus formas de operar. Roy Godson señala que las organizaciones 

criminales poseen una estructura y liderazgo identificable: operan durante el tiempa y 

no solo para propósitos efímeros o temporales: operan para obtener ganancias de 

actividades ilegales: utilizan la violencia y la corrupción para debilitar los esfuerzos de 

aplicación de la ley: y en muchos de los casos tienen una base comunitaria, familiar o 

étnica.45 

Para referirnos a los orígenes y evolución del problema en la década de los noventa, es 

necesario partir de un hecho concreto: la asociación de individuos para desarrollar 

actividades delictivas que tienen como fin la obtención de ganancias económicas, no es 

un fenómeno nuevo, ha estado presente en la historia del ser humano desde h,ace 

siglos. No obstante, la actividad de estos grupos en la década de los noventa, presentó 

características particulares que la convirtieron en una amenaza para el orden social y 

la estabilidad en diversos países alrededor del mundo. Paralelamente a la evolución del 

capitalismo mundial, se desarrollaron una serie de actividades económicas ilícitas, que 

involucraban desde la producción ilícita de algunas mercancías, hasta la importación y 

exportación ilegal de estos productos. En este sentido, Louise I. Shelley señala que 

durante el siglo XX, los mercados globales se expandieron en dos vertientes: la legal y 

la ilegal 46
• Gran parte de los analistas del tema explican la evolución del crimen 

organizado internacional, utilizando un enfoque económico, lo cual está íntimamente 

relacionado con el hecho de que la mayoría de los grupos delictivos organizados 

4~ Roy Godson. ·orgon1zed Cr1me--Characteristics of the Global Threat• en Internat1onal Orgauzed Crtme· Emerging 
Thrcaf to the U S Securlfy Nat1onol Strategy Informotion Center Washington O.C agosto 1993 pp 252-271 

46 En un articulo dedicado al temo publicado en lo revisto Joumal of Intemat1onal Affa1r-s._en el lnv1emo de 1995. 

Loutse I Shelley plantea que la evolución del sistema ccon6m1co mundml pre.sentó ciertas característ1cas que fueron 
aprovechadas por los gn..ipos criminales organ1zodos para expandir sus oct1v1dades 
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identificadas, operan de manera similar a las empresas económicas legítimas. Al 

respecto, Margaret Beare, especialista del Centro Nathanson para el Estudio del 

Crimen Organizado y la Corrupción de Toronto, Canadá, sostiene que entender el 

crimen internacional requiere de un análisis de mercado.47 La justificación de un 

análisis económico del problema, se encuentra en el objetivo final de la asociación 

delictiva, los grupos criminales actúan por encima de la ley persiguiendo un beneficio 

económico y no una causa política. Otro elemento importante, es su funcionamiento, 

Louise Shelley señala que operan como una corporación transnacional legítima, 

estableciendo sucursales alrededor del mundo, para tomar ventaja de los mercados 

laborales o de materias primas, como lo hacen los negocios internacionales.48 Algunos 

autores utilizan el término economía ilegal para referirse al fenómeno del crimen 

organizado y otros, como Marcos Kaplan, le denominan economía criminal. Al analizar el 

fenómeno del tráfico de drogas en América, este autor señala que el desarrollo de la 

economía criminal está determinado por una serie de factores, fuerzas y procesos de 

tipo económico, social, cultural-ideológico, político y jurídico, tanto internacionales 

como nacionales, y por sus entrelazamientos e interacciones.49 

Si bien existe vasta literatura dedicada al tema del crimen organizado internacional, 

desarrollada sobre todo en instituciones académicas estadounidenses y en los 

llamados think tanks (tanques de pensamiento) como la RAND Corporation y el Centro 

de Estudios Internacionales Estratégicos (CSIS por sus siglas en inglés) los análisis se 

centran en el estudio de actividades específicas, como el tráfico ilegal de drogas o en 

la descripción de casos concretos, como la mafia italiana, las triadas chinas, la yakuza 

japonesa, los cárteles colombianos o los grupos de narcotraficantes mexicanos, y más 

47 En una conferencia organizada por el Instituto Australiano de Cr1mmología celebrada del 9 al 10 de marzo de 2000 

en Canberro, Austraha 
46 Lou1se l. Shelley. ·Transnat1onal Orgon1zed Cr1me: An Imminent Threat to the Not1on-State?• en Journol of 

Intemat1onal Affa1rs. Wmter 1995 48. no. 2 Columbio Univers1ty NY. p. 466. 
49 Marcos Koplon define a la economla cr1mma/ como una ampha gamo de fenómenos y procesos cr1m1noles que se 

realizan aprovechando las pos1billdades abiertas por el 1ntervenc1omsmo estatal en la economlo y sus pr1nc1pales 

mecarnsmos e instrumentos Véase Aspectos Soc1ooollticos del Narcotróf1co, Kaplan, Marcos. Ed INACIPE 1990 p p 

9·20 
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recientemente, los organizaciones delictivos rusos. Esto tendencia obedece en gron 

medida o lo complejidad que presentan los organizaciones delictivos poro su análisis 

como resultado de lo diversidad de características económicas, políticos y culturales 

que existen, dependiendo del país en el que se hoyo gestado el grupo delictivo 

organizado, lo que en principio no permite hacer generalizaciones. 

Reconociendo esto limitación metodológico, se considero que el estudio del fenómeno 

de la delincuencia organizado tronsnocional desde lo perspectivo de las Relaciones 

Internacionales debe ser mucho más amplio que abordar el temo de los drogas, o 

realizar estudios de cosos, todo vez que abarco uno serie de actividades indeseables 

para lo sociedad internacional, que si bien podrían estor ligados al narcotráfico, 

constituyen un delito de carácter tronsnocionol en sí mismo. 

El estudio debe ser amplio, todo vez que si bien pueden identificarse grupos 

específicos, éstos operan estableciendo redes internacionales poro asociarse con 

otros grupos, yo seo en uno región o en diversos regiones, por ejemplo, los conexiones 

poro introducir drogas o Europa descubiertos o mediados de los noventas entre 

organizaciones dedicados al narcotráfico en Américo y los organizaciones rusos. 

Como se ho indicado, lo existencia de grupos delictivos organizados no es un fenómeno 

reciente en el mundo, existen registros históricos de estos actividades en diversos 

regiones, por ejemplo, en Europa se conoce que la mafia italiano inició sus operaciones 

desde mediados del siglo XIX, y o principios del siglo XX expandió sus actividades 

hacia los Estados Unidos y el Norte de Áfrico, de tal forma que los esfuerzos de 

cooperación internacional para combatir o lo mafia italiano se registran yo desde 

187350
• Existen grupos todovío más antiguos en Asia, al respecto, se tiene 

conocimiento de que lo primer Triada China surgió durante la segundo mitad del siglo 

!JO Giovanni Falcone hoce referencia al tratado de extradición firmado entre Itaho e Inglaterra en donde se prevé la 
as1stenc1a JUrld1ca para el caso de asociación de •malhechores• Véase. Folcone, G1ovanm, Lo Lucha contra el Crimen 
Organizado Ed. INACIPE p 52. 
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XVII, cuando 5 monjes budistas sobrevivientes del Monasterio de Foochaw crearan en 

1674 la organización Hung Man, cuyo objetivo era la restauración de los emperadores 

Ming. Esta organización financiaba sus actividades políticas mediante el contrabando y 

la piratería marítima51
• En cuanto a América Latina, algunos autores citan el caso de 

los grupos dedicados al contrabando de mercancías en Colombia, Marcos Kaplan indica 

que debido a su situación geográfica, Medellín y Antioquia han tenido una tradición de 

contrabando desde la época de la Colonia y como ejemplo de actividades ilícitas, el 

autor hace referencia a la exportación ilegal del oro y a la explotación ilegal de 

esmeraldas.52 Otros autores discrepan respecto al origen de las organizaciones 

colombianas, señalando que se desarrollaron en el siglo XX, concretamente a partir de 

la década de los setenta, aunque este análisis se limita al tema de drogas. 

Es preciso indicar que algunas actividades que la sociedad internacional considera 

como ilegales en la época contemporánea, en algún otro momento de la historia del 

capitalismo eran permitidas, es decir, legítimas y en algunos casos propiciadas, 

promovidas y practicadas por Estados poderosos, no obstante, diversos factores 

particularmente vinculados con intereses comerciales y concepciones moralistas de los 

poderosos, influyeron de manera determinante para que la percepción se modificara 

convirtiéndolas en actividades ilegales y objeto del establecimiento de regímenes 

globales de prohibición, tal es el caso de la piratería en Europa en el siglo XVII: el 

comercio de esclavos en los Siglos XVI al XIX en África, Asia, América y el Imperio 

Otomano:53 la producción y consumo de drogas en América y Asia en el siglo XIX:54 y 

~l Serge Antony y David R1poll El Combate contra In Dellncuenc1a Organizada en Fronc1a y en la Unión Europea. Ed 

PGR y Servicio de Cooperoc1ón Técnica lntemac1onal de la Pohcla Francesa en México. 1996. p. 30. 

02 Kaplan, Op Cit. pp. 20-31 

~J De acuerdo con Aldo Ferrer el trófico de esclavos poro abastecer de mano de obra a las diversas explotaciones del 

N..Jevo Mundo. era uno de los rubros s1gmf1cat1vos del comercio de la época. El autor md1ca que entre el siglo XVI y lo 

primera mitad del XIX lte9oron al r-.Levo Mundo alrededor de 10 millones de esclavos Véase. Ferrer, Aldo. ~ 

!0Globahzac1ón Il. Ed F CE 1999. pp. 16-17 

!>4 El deseo de alterar lo conc1enc1a a través del uso de sustancias ho estado presente en la h1stor1a del ser humano 

David Muste realizó uno 1nvcst19oc1ón amplia respecto a los orígenes de la proh1b1c1ón de lo producción y uso de las 

drogas. Véase Musto. David The American D1sease Or191ns of l'Jarcot1cs Control New York Oxford Umvers1ty Press 
USA. 1907 
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el contrabando de alcohol y tabaco en Estados Unidos en el siglo XIX: y la trata de 

mujeres para la prostitución durante el siglo XIX en Europa y Estados Unidos.55 

El establecimiento del régimen de prohibición para la piratería es muy ilustrativo en 

cuanto a la transformación de la legalidad hacia la ilegalidad.5° Con la expansión del 

comercio marítimo en Europa en el siglo XVI, la piratería se expandió 

considerablemente, convirtiéndose en una actividad útil para reinados, principados, 

sultanatos y otras estructuras de poder existentes, ya que era vista como una forma 

de obtener bienes y poder político. En la medida en que esta actividad fue afectando 

los intereses de los poderosos, particularmente de Gran Bretaña, se desarrollaron 

concepciones moralistas para condenar a la piratería, el imperio británico estableció 

un esquema de vigilancia efectivo para patrullar altamar, y se inició el movimiento 

hacia la prohibición de la piratería con el establecimiento de normas y reglas 

acordadas por los poderosos. 

El desarrollo de actividades delictivas en diversas regiones del mundo se consideró en 

la primera mitad del siglo XX como un problema serio que afectaba el bienestar de las 

sociedades, sin embargo, las características del fenómeno permitían tratarlo como un 

asunto de carácter interno, ya que los grupos delictivos estaban bien localizados y la 

mayor parte de sus actividades las realizaban dentro del territorio de un país. Por 

tanto, la forma de enfrentar a la delincuencia organizada se llevaba a cabo en el 

ámbito estatal. incluso manifestaciones muy antiguas y complejas de delincuencia 

organizada, como la mafia italiana, eran combatidas en el marco de la jurisdicción 

territorial del Estado-Nación. 

!l!I Hasta finales del siglo XIX en Europa y Estados Unidos existlan llcenc1as gubemamcntoles paro ejercer lo 

prost1tuc1ón. 

~ Ethan Nadelmonn ha desarrollado un trabajo amplio en este sentido, establece que el cardcter ilegal, se vincula con 

percepciones morahstas promovidos por Estados poderosos. poro evitar que otros Estados incursionen en actividades 

comerciales y afecten sus interese económicos. Véase. Intematu1nol Orgomzotion, 44. 4 Autumm 1990. 
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El fenómeno se mantuvo como un problema serio al inicio de la segunda mitad del siglo 

XX, sin embargo, no fue sino hasta la década de los noventa cuando se empezó a 

identificar como una amenaza al orden mundial.57 La atención prestada entonces al 

tema respondió a dos situaciones concretas: la primera, vinculada con una real 

expansión de las actividades de grupos delictivos alrededor del mundo como 

consecuencia de la conjunción de una serie de factores económicos, políticos y sociales 

en la escena internacional, que coadyuvaron al desarrollo de expresiones más 

complejas de delincuencia organizada, adquiriendo otras dimensiones que lo 

convirtieron en un problema de preocupación internacional; la segunda, relacionada con 

el despertar de las agencias de inteligencia de países poderosos que encontraron en el 

combate a estas actividades una nueva misión al término de la Guerra Fría. 

Louise I. Shelley señala que el problema estuvo presente en las décadas de los setenta 

y ochenta, pero se agudizó debido principalmente a la negligencia de los gobiernos que 

en esos años, determinaron que sus aparatos de seguridad se dedicaran a tratar 

problemas de seguridad militar derivados de la confrontación este-oeste en el 

contexto de la Guerra Fría. 58 Mientras tanto, este mismo contexto internacional 

permitió que se gestara y creciera la actividad delictiva transnacional como una 

verdadera amenaza a la seguridad en diversas partes del mundo, los grupos delictivos 

organizados aprovecharon las circunstancias económicas, políticas y geopolíticas de la 

realidad internacional prevaleciente para ampliar su alcance y poder y desarrollar 

actividades cada vez más interconectadas a través del establecimiento de redes 

internacionales, lo que se convirtió en un reto para los sistemas jurídicos y de 

procuración de justicia estatales. 

Para algunos analistas, la amenaza del crimen internacional ha sido un tema manipulado 

por grupos de poder en diversos países, maximizado por los medios de comunicación y 

'
7 Louise Shelley Op C1t. p. 463 

~ Louise Shellcy. ldem. p. 463. 
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manejado por intereses específicos, a fin de asignar nuevas misiones a los servicios de 

inteligencia en diversos países del mundo, como la CIA en Estados Unidos, la KGB en la 

Ex Unión Soviética, el BND (Servicio Federal de Inteligencia) en Alemania o el Mossod 

en Israel. Aún cuando se asumiera que este hubiera sido el caso, se tienen registros 

del incremento considerable de la actividad de grupos delictivos organizados en 

diversas regiones del mundo a partir de los primeros años de la década de los noventa, 

las agencias encargadas de la aplicación de la ley de distintos países, reportaron un 

incremento significativo en el tipo y alcance de las actividades desarrolladas por 

grupos delictivos bien organizados, cuyas operaciones tenían impacto a través de las 

fronteros nacionales. 

Desde la perspectiva de Louise I. Shelley tres elementos centrales coadyuvaron a la 

rópida expansión de las actividades del crimen organizado: en primer lugar se refiere 

a la explosión tecnológica que generó una revolución en las comunicaciones y 

transportes, que ha sido utilizada indistintamente por quienes se dedican a 

actividades lícitas y quienes se dedican a actividades ilícitas, para facilitar el 

movimiento de personas, bienes y transferencias financieros. 

En segundo lugar. Shelley se refiere al auge de la economía mundial iniciado a partir 

del fin de la Segunda Guerra Mundial, que permitió un crecimiento de las actividades 

económicas transnacionales con mayor alcance y más facilidad para conducirse y 

señala que el crecimiento de los negocios internacionales como resultado de este auge 

económico, ha tenido impacto en la expansión de la delincuencia organizada 

transnacional, debido a que los grupos delictivos siguen la tendencia de los mercados 

globales. 

En tercer lugar, se refiere a la situación geopolítica que evolucionó rápidamente desde 

el colapso del bloque socialista, en este sentido, indica que los reacomodos políticos, 

los vacíos de poder y las transiciones de sistemas políticos en algunos países han sido 
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aprovechados por las organizaciones delictivas para expandir sus actividades. Por otro 

lado, se refiere también al surgimiento de la Unión Europea y señala que su 

consolidación trajo como consecuencia el libre tránsito de bienes y personas y por 

tanto, un menor control en las fronteras, estrechando a Europa con la región de Asia 

Pacífico. 

En este sentido, Shelley indica: " Los sesenta representan el punto de partida para 

muchos de los cambios tecnológicos y económicos con impacto en el crimen 

internacional, mientras que los cambios políticos contribuyeron a la expansión del 

crimen transnacional emergente en las décadas subsecuentes". 59 

Por tanto, los grupos delictivos organizados establecieron redes internacionales de 

operación para llevar a cabo actividades ilícitas empleando mercados lícitos e ilícitos y 

desarrollando diversos modus operondi. Como resultado, estos grupos han sido capaces 

de infiltrar los sistemas financieros, económicos y políticos de distintos países 

alrededor del mundo.60 

De acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses, la rápida expansión del crimen 

internacional desde el fin de la Guerra Fría no tiene precedentes en escala. Las 

agencias de inteligencia y encargadas de la aplicación de la ley en los Estados Unidos, 

indican que la actividad criminal se ha visto facilitada por la globalización y los avances 

tecnológicos, representando un reto importante para los Estados Unidos y para los 

gobiernos democráticos y economías de libre mercado en el mundo.61 Cabe señalar que 

esta percepción es compartida por agencias de inteligencia y de aplicación de la ley de 

países europeos. 

• 9 Shelley. Op Cot p. 465 
60 Véase. Global Stud1es on Orgon12ed Cr1me. Of fice for Drug Control ond Cr1me Prevent1on, Umted f\Jat1ons Off1ce at 

V1enna. february 1999 .. p. 4. 
61 Intemationol Crime Threot Assessment 2000, D109nóst1co elaborado por- un grupo de trabajo integrado por 

representantes del Departamento de Just1c10. Departamento de Estado y Departamento del Tesoro del Gob1emo de 

Estados Unidos en d1c1embre de 2000 
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Hasta aquí se podría concluir que el contexto de la globalización, que facilita el 

desarrollo de las actividades del ser humano en general, como traslados, 

comunicaciones, transportes y transferencias financieras, ho facilitado la operación 

de la delincuencia organizada y dificultado en principio, la detección de los 

movimientos y operaciones de los criminales, por parte de las autoridades nacionales. 

En la actualidad, el fenómeno de la delincuencia organizada ha adquirido una serie de 

características que lo convierten en una fuente potencial de amenazas a la seguridad 

nacional e internacional, entre ellas podemos señalar: el poder económico de las 

organizaciones delictivas, que les permite adquirir alta tecnología y aplicarla en sus 

operaciones y destinar grandes cantidades de dinero para corromper autoridades 

gubernamentales: el alcance global de sus operaciones, que les permite desarrollar 

actividades ilegales transnacionales en diversas regiones del mundo y evadir a las 

autoridades, así como tener una mayor capacidad de amenazar la estabilidad social y 

política de los Estados, particularmente en el caso de países con gobiernos débiles o 

regímenes en transición. Pero sobre todo, el riesgo potencial de esto amenaza se 

presento en tanto los sistemas estatales de procuración de justicia son rebasados y 

no existen esquemas consolidados de aplicación de la ley y procuración de justicia en 

el espacio transnacional. 

2 .1.1 Actividades delictivas comúnmente identificadas como de delincuencia 

organizada transnaclonal. 

Establecer un listado de aquellas actividades delictivas que han sido considerados 

como de delincuencia organizada tronsnacional ha resultado complicado, incluso para 

los especialistas encargados de desarrollar instrumentos legales para su control y 

sanción. No obstante, existe una percepción común en torno a las actividades que han 

presentado una tendencia importante a la transnacionalización, como la producción y 

tráfico de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas pequeñas, el desvío de 
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precursores químicos y sustancias químicas frecuentemente utilizadas en la 

producción de drogas ilícitas, el tráfico de personas; el robo y tráfico de vehículos y, 

más recientemente, el terrorismo. 

Un documento de trabajo preparado por la Organización de las Naciones Unidas62 

indica que la delincuencia organizada transnacional no debe identificarse 

exclusivamente con las actividades ilícitas de organizaciones como la Mafia italiana, 

las agrupaciones delictivas organizadas rusas, las triadas chinas, la Yakuza japonesa, 

las cárteles colombicinos o las redes nigerionas, ya que éstas son quizá los grupos más 

poderosos que se dedican a actividades delictivas transnacianales, pero distan de 

monopolizar dichas actividades. Por otro lado, considero que no se debe limitar la 

atención a las actividades convencionales como el tráfico de drogas, la trata de seres 

humanos, el tráfico de bienes robados y el blanqueo del producto de actividades 

ilícitas, ya que la delincuencia organizada transnacianal bien puede trascender estas 

actividades convencionales y revestir rasgos más complejos, cuando se combinan con el 

dolo empresarial o estatal, la corrupción de funcionarios y cuando se mezclan 

actividades lícitas con ilícitas. 

Una vez presentadas estas salvedades se referirán las actividades delictivas 

comúnmente identificadas como de delincuencia organizada transnacional. La 

producción y tráfico mundial de drogas quizá sea la actividad ilícita más comúnmente 

identificada con el concepto de delincuencia transnacional, debido a la compleja red de 

conexiones establecidas entre las organizaciones del narcotráfico en diversas 

regiones del mundo y que operan en territorio de más de un país, así como a la 

incursión de estas organizaciones en otros delitos asociados al narcotráfico, como el 

lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas pequeñas, el desvío de sustancias químicas 

para la fabricación de drogas, la extorsión y la corrupción. 

bl A/CONF.187 /6. Documento de trabOJO preparado por la Secretaria poro el Décimo Congreso de las f\lac1ones Unidas 

sobre Prevenci6n del Delito y Tratamiento del Delincuente, Viena, 10·17 abril de 2000 15/septiembre/1999. 
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Es preciso odorar que si bien el narcotráfico se ha convertido en la actividad más 

evidente de la delincuencia organizada transnacional, existen otras actividades 

delictivas que se han expandido en diversas regiones del mundo a partir de la década 

de los noventa y que representan igualmente riesgos a la seguridad y estabilidad de las 

sociedades. 

En este sentido, el tráfico de personas se ha convertido en una industria redituable 

para las organizaciones criminales, de tal suerte que el surgimiento y fortalecimiento 

de redes mundiales dedicadas al tráfico de personas, mujeres y niños ha facilitando la 

migración ilegal 63 y la explotación sexual de mujeres y niños.64 

Por otro lado, el crecimiento del mercado negro de armas pequeñas se convirtió en un 

problema grave durante los noventa, generando una mayor disponibilidad de armas en 

diversas regiones del mundo para su utilización por porte de las organizaciones 

delictivas en el desarrollo de sus operaciones.65 

El lavado de dinero ha sido otra actividad delictiva extendida a partir de la década de 

los noventa, mediante esta operación los delincuentes pueden esconder y legitimar sus 

ganancias obtenidas de actividades criminales y contar con fondos para financiar 

futuras actividades delictivas. La utilización de alta tecnología en los sistemas 

financieros ha dificultado el combate a este delito por parte de las agencias de 

aplicación de la ley, en tanto se complica la identificación de la fuente de los fondos 

i 1 egal es. el rastreo y su consecuente confiscación. 

t.J De acuerdo con la Or9an1zoc1ón de los Nociones Unidas en 1997 el trófico de indocumentados involucró o 4 millones 
de pr.:rsonas y represen'tó ganancias de 7 mtl millones de dólares. 
64 

De acuerdo con el Gobierno de Estados Umdos. aproximadamente 700,000 muJeres y niños son trmspol"'todos cada 
año a través de fronteras 1ntemac1onatcs para su cxplotac1ón. Intemat1onal Cr1me Threot Assessment. Deportment of 
Stote. December 2000 

b~ Estados Unidos argumento que el crec1m1ento del mercado negro tiene su origen en el fin de lo Guerra Fria y en el 
término de conflictos reg1onoles como el de Llbano o América Central, no obstante, la ex1stenc1a de leyes flexibles en 
Estados Unidos. ha prop1c1ado el incremento del tráfico ilegal de armas de fuego, por lo menos en el continente 
americano 
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Asimismo, el comercio ilegal de merconcíos como olcohol, cigarros, textiles y bienes 
monufacturodos, evadiendo el pago de impuestos y tarifas al comercio, se ha 
convertido en una actividad atractivamente redituoble para las organizaciones 
delictivas de Asía, la ex Unión Soviética, Europa del Este. Centroamérica y 
Sudamérica, debido principalmente a las altas ganancias que genero y a la existencia 
de penas relativamente menores para sancionarla. 

2.2. El combate a la delincuencia organizada transnacional y la agenda de 

seguridad internacional. 

Afirmar que el problema de la delincuencia organizada transnacional es una amenaza al 
Estado-Nación resulta exagerado desde la perspectiva de especialistas como Roy 
Godson y Louise I. Shelley, quienes en diversos estudios académicos han planteado que 
el tratamiento del fenómeno ha sido sensacionalizado por la prensa y opinión pública 
internacional. Sin embargo, coinciden en señalar que de no prestarle la atención 
necesaria y desarrollar esquemas adecuados de control, la delincuencia organizada 
transnacional tiene el potencial de desestabilizar sistemas políticos y económicos de 

algunos países en el futuro. En este sentido, debe considerarse que los países débiles 
son más susceptibles de que sus estructuras de gobierno sean penetradas por 
organizaciones criminales. 

Louise I. Shelley agrega que el fracaso de mecanismos de cooperación internacional 
para enfrentar este problema podría ser la causa de que el fenómeno debilite al 
Estado-Nación en el siglo xxr.•• Por otro lado, afirma que el carácter transnacional de 
la delincuencia organizada ha traído como consecuencia que este problema forme 
porte de la agenda política global. En otras palabras, puede decirse que los 
fundamentos que constituyen la justificación para que el problema sea considerado 
como un asunto de preocupación internacional, y por ende se considere la necesidad de 

bb Shelley. Idem. p. 463. 
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establecer un régimen de cooperación internacional para abordar el tema, se centran 

en la transnacionalización de las actividades criminales que rebasan la capacidad de las 

estructuras estatales de aplicación de la ley. 

La aparición de este fenómeno como una problemática global se encuentra 

íntimamente relacionada con algunos elementos característicos del proceso de 

globalización, al tiempo que su identificación como riesgo a la seguridad, se vincula con 

el debate respecto a las nuevas amenazas a la seguridad, generado a partir del 

contexto geopolítico posterior a la Guerra Fría. A partir de la década de los noventa, 

se presentó una tendencia a ampliar la agenda de riesgos a la seguridad, mós alió de 

las amenazas militares convencionales, incorporando temas diversos vinculados con la 

economía, la demografía, la salud, o el deterioro del medio ambiente. 

Esta tendencia ha repercutido en el hecho de que problemas que en el pasado no eran 

considerados como amenazas, se conviertan en riesgos a la seguridad nacional e 

internacional, además, debido a factores particulares del proceso de globalización, 

algunos problemas que eran considerados para su tratamiento interno, tendieron a ser 

abordados cada vez más en el ámbito internacional. 

Manuel Villa señala que: " ... diversos investigadores han tratado de redefinir el 

concepto de seguridad en términos más amplios que incluyan la economía global, la 

población y el ambiente. Consideran que, a pesar del fin de la Guerra Frío, las 

sociedades occidentales aún perciben amenazas externas a su estilo de vida, y por 

ende, a su seguridad. Estas nuevas amenazas no son militares ni pueden ser señaladas 

con precisión". 67 

67 Manuel Villa Agmlero. •Los cambios intemos y externos en el periodo posterior o lo guerra frío y las polft1cas e 
1nst1tuc1ones mexicanas de seguridad nac1onal•, Véase. Aguayo, Sergio y John Badey. Las seguridades de México y 
Estados Unidos en un momento de transición Ed. S .. XXI, México 1997 p. lZ&. 
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En todo caso, partiendo de una definición tan amplia, bien puede considerarse a la 

delincuencia organizada transnacional como un riesgo a la seguridad, en tanto la 

corrupción y la violencia que caracteriza a las operaciones de los grupos criminales 

transnacionales pueden afectar significativamente los ámbitos económico, político y 

social de los Estados, con sus respectivos repercusiones negativas en el ámbito 

internacional. 

La inserción del temo del combate a la delincuencia organizada transnocional en lo 

agenda de seguridad internacional durante lo década de los noventa responde a: 1) una 

real expansión de los actividades criminales de distinta naturaleza en diversas 

regiones del mundo: 2) uno modificación del enfoque tradicional del tema de seguridad 

internacional que incorpora coda vez mós a la agenda de seguridad internacional 

asuntos de carácter doméstico y: 3) el argumento de que lo delincuencia organizada 

tronsnocionol es una amenazo que afecto o la poz y estabilidad de los Estados. 

En el contexto de lo globalizoción se ho registrado una mayor participación de actores 

no estatales y actores transnacionales en la política mundial, cuyo actividad plantea 

retos o la soberanía. La globalización no se limito o la esfera de la legalidad, como 

tampoco lo participación de actores transnacionales en la política mundial. Por tonto 

puede afirmarse que el fenómeno de lo delincuencia, considerado tradicionalmente 

como un asunto de naturaleza interno, con el agregado de organizado y transnacional 

ho alcanzado dimensiones que lo convierten en un problema de naturaleza 

internacional, y por ello su atención se ha insertado como uno de los nuevos temas de 

la agenda internacional. específicamente de la agenda de seguridad. 

2.3. El modelo estadounidense. Antecedentes 

Con base en los modelos teóricos analizados en el primer capítulo, Estados Unidos ha 

jugado el papel de actor hegemónico en la construcción del régimen de cooperación 
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internacional estudiado. Para analizar la participación de Estados Unidos en la 

conformación del régimen, se parte de la siguiente hipótesis: 

El contexto mundial de lo década de los noventa, ha planteada a Estados Unidos la 
necesidad de redefinir su política de seguridad nacional, a partir de 1989 se amplió el 
espectro de amenazas a la seguridad de ese país. Desde la perspectiva 
estadounidense, la actividad de la delincuencia organizada transnacional cumple con las 
características propias de una amenaza tanto interna como externa para la seguridad 
nacional, para la sociedad e individuas estadounidenses, por tanto se ha diseñado una 
política específica para la atención del problema con implicaciones en el ámbito 
internacional. 

La participación de los Estados Unidos en la conformación del régimen ha sido muy 

importante debido al interés particular de ese país para que se conforme un esquema 

de atención con trascendencia internacional, vinculado can la inteolción de garantizar la 

aplicación internacional de su legislación en la materia. De a '.Uerdo con Ethan 

Nadelmann68 ningún otro país ha buscado la internacionalización de su ley como 

Estados Unidos. De tal manera que ha desarrollado una política nacional para atender 

la problemática con implicaciones en el ámbito internacional. En este sentido, podría 

suponerse que el desarrollo de un régimen formal de cooperación internacional, brinda 

el espacio para legitimar la participación activa de los Estados Unidos en el combate a 

la delincuencia organizada internacional, sin importar que en la práctica se presente la 

injerencia de ese país en asuntos internos de los Estados. El Gobierno de los Estadas 

Unidos ha tratado de justificar par todos los medios la necesidad de la cooperación 

internacional para enfrentar un problema global que va más allá de un problema simple 

de aplicación de la ley y que afecta a las sociedades y a los individuos. 

El modelo se constituye por los siguientes elementos: la tendencia a la aplicación 

unilateral de sus leyes en el exterior: el desarrollo de un plan de acción que prevé la 

participación coordinada de diversas instancias del gobierno federal con competencia 

tia Ethan Nadelmann Crops Across Borders: The Intemot1onalizatton of U.S. Criminal Low Enforcement Ed 
Pennsylvonto State Umvers1ty. p. 12 . 
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en acciones de aplicación de la ley: procuración de justicio y cooperación internocionol: 

lo creación de instituciones especializadas en la atención del problema y el apoyo de 

este plan de acción en un marco normativo amplio, que, por cierto, prevé disposiciones 

a ser aplicadas dentro y fuero de territorio estadounidense. 

Lo trascendencia internacional del modelo estadounidense radica en tres situaciones 

concretas: 1) la imposición de acciones y sanciones al resto de los miembros de la 

comunidad internacional acordes a sus intereses particulares, una práctica común que 

ese país ha desarrollado como poder hegemónico a partir del fin de la Segunda Guerra 

Mundial, es decir la presión del actor hegemónico sobre el resto de los actores que 

participan en el régimen: 2) que las medidas jurídicas y de control diseñadas para 

combatir a la delincuencia organizada transnacional prevén para su éxito, la 

participación activa de los diversos actores estatales que intervienen en el régimen y: 

3) la extraterritorialidad de la aplicación de las leyes estadounidenses, es decir, una 

gran participación en el establecimiento de las reglas y normas del régimen. 

Desde una perspectiva estricta de planeación, el modelo estadounidense presenta una 

deficiencia metodológica central, relacionada con la construcción del mismo. En este 

sentido, tendría que señalarse que primero se integró la respuesta gubernamental, a 

través del Plan de Acción y después se desarrolló un diagnóstico sobre la problemática 

que se pretendía atender. Esta forma de diseñar una política plantea riesgos en cuanto 

a alcanzar los objetivos previstos, y permite cuesti.,nar el fin último de la misma, es 

decir, la intención del gobierno estadounidense de reducir los niveles de delincuencia 

organizada transnacional. En este sentido, podría decirse que el desarrollo de la 

política y de la ley fueron resultado de un interés estratégico importante, garantizar 

la participación del gobierno estadounidense en el diseño de las políticas nacionales 

para atender el problema y que en segundo término quedó el interés de enfrentar una 

situación identificada como un problema global. 
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Durante el periodo de la Administración del Presidente William Clinton se observó una 

mayor preocupación por parte de los Estados Unidos respecto al incremento del 

tráfico internacional de drogas y de la actividad de grupos delictivos dedicados a 

otras actividades ilegales, como el tráfico de personas, el lavado de dinero, el 

terrorismo y el contrabando de mercancías ilícitas. 

En círculos académicos y de poder estadounidenses, fueron cada vez más frecuentes 

los debates respecta al tema. Los análisis de los especialistas tendieron a considerar a 

la delincuencia organizada transnacional como una nueva amenaza a lo seguridad 

nacional de los Estados Unidos e implícitamente a la seguridad internacional. De igual 

forma, las declaraciones públicas de funcionarios sugerían la necesidad de apoyar el 

establecimiento de mecanismos de cooperación internacional para combatir este 

fenómeno, con los Estados Unidos como el líder del proyecto. 

En los primeros años de la década de los noventa, el problema adquirió especial 

relevancia en la agenda de política exterior estadounidense, tanto el Poder Ejecutivo 

como el Legislativo69 iniciaron una serie de acciones dirigidas a fortalecer la política 

nacional para su atención, muchas de las cuales tendrían implicaciones en el ámbito 

internacional. Al mismo tiempo, el Gobierno de Estados Unidos promovió activamente 

ante diversos organismos internacionales el desarrollo de medidas concretas de 

cooperación internacional en la materia. 

La estrategia diplomática del Gobierno de los Estados Unidos inició a principios de los 

noventa y se intensificó a partir de la segunda mitad de la década. El 22 de octubre de 

1995, durante el 50 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, William 

Clinton dedicó una parte sustantiva de su discurso pronunciado ante la Asamblea 

69 En la primera mitad de la década de los noventa. en el marco de la rcv1s1ón de las m1s1ones y objetivos de la 

Comunidad de Intehgencia, y los retos para el 519\0 XXI. el tema oparec1ó en el debate como una amenaza que tenla 

que ser atendida de manera prior1tar1a. Asl puede observor:$e en los testimonios de Senadores y especialistas 

presentados en Audiencias del Congreso celebrad05 para anar'"-..""=••t,..o'''-'"'c'-"m'-'ns'---------. 
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General, a advertir respecto a lo amenaza creciente que representaba para lo 

comunidad internacional la actividad del terrorismo, el crimen internacionol, el 

narcotráfico, el lavado de dinero y la proliferación de armas de destrucción masiva. El 

contenido de este discurso fue significativo ya que en el pasado estos temas no se 

habían considerado prioritarios en el marco de Naciones Unidas. El mensaje sustantivo 

fue plantear la necesidad de enfrentar los nuevos problemas globales relacionados con 

estas amenazas a la seguridad no convencionales. 70 

Durante su intervención ante Naciones Unidas, Clinton presentó propuestas concretas 

de cooperación multilateral y bilateral y anunció medidas de su Gobierno para 

enfrentar estos problemas de manera unilateral con impacto internacional. En esa 

ocasión propuso adoptar una declaración política sobre crimen organizado y seguridad 

ciudadana, lo que puede considerarse como un intento muy claro del Mandatario 

estadounidense para incorporar estos temas a la agenda de seguridad internacional. 

El discurso de Clinton se convirtió en el punto de partida de la estrategia diplomática 

del gobierno estadounidense para el tratamiento de estos temas en los ámbitos 

multilateral. regional y bilateral, la cual tenía como principal objetivo lograr el 

consenso de la sociedad internacional respecto a la necesidad de enfrentar el 

problema desde una perspectiva de cooperación internacional. 

Es posible afirmar que existe una percepción común respecto al fenómeno de la 

delincuencia organizada transnacional en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de Estados Unidos, e incluso en el ámbito académico de ese país. Esa percepción puede 

resumirse en la siguiente premisa: "El crimen internacional constituye una amenaza 

directa a la seguridad de l:stados Unidos"71
• En este sentido, diversos análisis 

realizados tanto por oficinas especializadas del Ejecutivo, como por algunos comités 

70 lntemat1onal Cr1me Control Strategy. The Wh1te House. U S. Go .... emment moy 1998 p 49 
71 Department o( Statc. U.S Govemment. lntemottona\ Cr1me Th~ot Assessment December 2000 p t 
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de la Cámara de Representantes y del Senada, coinciden en establecer que el 

fenómeno es una amenaza a la seguridad nacional. así 'ama para los ciudadanas 

estadounidenses dentro y fuera de sus fronteras nacionales, este consenso ha 

facilitado el apoyo del Congreso Estadounidense para el desarrollo de programas 

específicos de atención que forman parte de la estrategia nacional presentada par el 

Ejecutivo en 1998 y están previstos en la legislación específica en la materia aprobada 

el mismo año. 

La coincidencia de esta percepción constituye un elemento fundamental para la 

ejecución de la política estadounidense en el exterior, ya que existe el respaldo de los 

círculos de poder para promover iniciativas de cooperación internacional en los 

ámbitos bilateral, regional y multilateral dirigidas a combatir el fenómeno. El apoyo a 

la aplicación de medidas de control con alcance extraterritorial estaría fundamentado 

en la percepción de que el fenómeno es transnacional y por tanto, constituye una 

amenaza externa cuyas políticas de control deben ser dirigidas hacia el exterior. Cabe 

señalar que este ha sido un modelo aplicado con éxito para el caso de la estrategia de 

control de drogas estadounidense desde hace veinte años. 

Para ilustrar la percepción del Ejecutivo estadounidense a continuación se citan 

declaraciones del entonces Presidente William Clinton y de la Secretaria de Estado 

Madeleine Albright, las cuales tuvieron en su momento gran impacto en el ámbito 

internacional. 

"La cooperación es vital para luchar contra los grupos interconectados que trafican 

con el terror, el crimen organizado, el contrabando de drogas y la dispersión de armas 

de destrucción masiva, que va en aumento, es por ello que estoy anunciando nuevas 

iniciativas para luchar en contra del crimen organizado, el tráfico de drogas, el 

terrorismo y la expansión de armas de destrucción masiva en el ámbito internacional, 

iniciativas que podemos tomar en cuenta y otras, que esperamos, podemos tomar en 
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forma conjunta en una declaración internacional para promover la seguridad de los 

ciudadanos del mundo. '*'2 

Nosotros tenemos {que] entender de lo que se trata la política exterior de Estados 

Unidos. Está para proteger la seguridad de {América] y a la población estadounidense 

y nuestro estilo de vida. Tenemos que desarrollar un conjunto de relaciones con los 

países con el objeto de enfrentar amenazas globales que no habíamos visto antes. 73 

2.3.1 Estrategia de Control del Crimen Internacional de Estados Unidos. 

Durante la década de los noventa se fue articulando una política específica de 

atención al fenómeno, lo cual partió de considerar al problema como una amenaza a la 

seguridad estadounidense que requería un esquema de atención y control. La política 

de Estados Unidos se consolidó hacia finales de la década de los noventa, 

contemplando el diseño y ejecución de medidas concretas de carácter administrativo, 

legislativo y de control /represión a desarrollarse tanto en el ámbito interno como en 

el ámbito externo. 

Respecto a las acciones internas más significativas podemos referirnos a la 

presentación de una Directiva Presidencial en octubre de 199574 que identifica al 

problema como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América: 

el establecimiento de nuevas unidades administrativas en oficinas de distintas 

dependencias federales para atender la problemática en particular: el establecimiento 

de mecanismos de coordinación entre autoridades federales y el desarrollo de 

programas específicos de atención. 

72 Discurso de W1lham Chnton evite la Asamblea General de la ONU 22 de octubre de 1995. 

73 Madele1ne K. Albr1ght. Secretoria de Estado de Estados Urndos. Enero 1998 Intemot1onol Cr1me Control Strotegy, 

The Wh1te House. U.5. Govemment Mr:ry 1998. p. 73. 
74 Presidcnt1al Decis1on D1rective 42 (PDD-42) 
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En cuanto a las acciones externas o con implicaciones en el exterior se han 

identificado las siguientes: el establecimiento de una oficina específica de atención al 

problema en el Departamento de Estado,75 mediante la cual se diseña y promueve la 

política exterior específica: el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de 

coordinación con agencias encargadas de aplicación de la ley y procuración de justicia 

de otros países; el desarrollo de programas de asistencia, entrenamiento y 

capacitación, dirigidos a agencias competentes en procuración de justicia de otros 

países y el desarrollo de una política exterior activa mediante la cual se promovieron 

iniciativas de cooperación internacional acordes a los intereses estadounidenses. 

Mediante la Directiva Presidencial 42 de octubre de 1995, el Presidente Clinton 

instruyó a los Departamentos de Justicia, Estado y Tesoro a desarrollar y ejecutar 

una estrategia nacional integral para combatir al crimen organizado internacional y 

reducir sus impactos negativos en los Estados Unidos de América. A través del 

trabajo conjunto de diversas oficinas dependientes de estos Departamentos, se 

desarrolló una amplia estrategia que fue presentada en 1998. Desde la perspectiva 

oficial, este documento fue considerado como un plan innovador que serviría como una 

guía para la coordinación efectiva entre agencias federales para combatir el problema, 

en realidad se trataba de un conjunto de acciones que ya se venían desarrollando para 

atender diversas manifestaciones específicas de la delincuencia organizada, en un solo 

plan de acción. 

7~ Entre 1993 y 1994, por decreto pres1denc1ol se ampliaron las funciones de la Oficina de Asuntos Antinarc6ticos del 

Departamento de Estado, que or191nalmente se hablo enfocado al problema de las drogas, incorporcndo a sus funciones 

la otenctón de otras oct1v1dodes dehcltvas consideradas como delincucnc10 organizado transnocionol. En 1995 esto 

of 1e1no se reestructuró conv1rt1éndosc en la Of 1c1na de Asuntos Ant1narc6t1cos y de Ap\tcac1ón de la Ley (INL's por sus 

siglas en inglés). Desde entonces el INL's se ha ded1codo tanto al onóhs1s estratég1co del fenómeno, como al diseño y 

CJecuc1ón de programas de capac1toc1ón. en materia de aphcac1ón de la ley y procuración de justicia. para aplicarse en 

el extronJero. Cabe señalar que entre los dehtos que forman parte de la agenda del INL's figuran el lavado de dinero, 

fraude f1nonc1cro, tráfico ilegal de personas, robo de vehículos y aeronaves, trcif1co ilegal de armas pequeñas, evasión 

fiscal, corrupción gubcmamental y v1olac1ón de derechos de propiedad intelectual. 
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La "Estrategia para combatir a la Delincuencia Organizada Transnacional" presentada 

por el Ejecutivo estadounidense en mayo de 1998, constituye el marco general bajo el 

cual se coordinan las medidas de carácter administrativo, legislativo y de 

control/represión a desarrollarse tanto en el ámbito interno como en el ámbito 

externo. 

Del análisis del contenido de lo Estrategia se desprende que mediante su ejecución el 

Gobierno de Estados Unidos pretende: 1) El establecimiento de una serie de acciones 

concretas que contemplan una mejor coordinación de las agencias estadounidenses 

encargadas de combatir al crimen organizado; 2) aplicar una ley específica para dotar 

a estas agencias de mejores herramientas para combatir a la delincuencia organizada 

internacional y; 3) promover medidas concretas de cooperación internacional a través 

de una política exterior agresiva. 

Si se analizan las metas generales planteadas en el documento, puede identificarse a 

simple vista la intención del Ejecutivo Estadounidense de aplicar 

extraterritorialmente su política nacional. El texto de las mismas se presenta a 

continuación: 1) Extender la primera línea de defensa fuera de las fronteras de 

Estados Unidos; 2) Proteger o las fronteros de Estados Unidos del contrabando y 

delitos relacionados; 3) Negar un paraíso seguro para los delincuentes internacionales; 

4) Combatir los crímenes financieros internacionales; 5) Prevenir la explotación 

criminal del comercio internacional; 6) Responder a las amenazas emergentes del 

crimen organizado; 7) Fortalecer la cooperación internacional y la aplicación de lo ley y 

8) Optimizar el uso de todos los recursos del Gobierno de Estados Unidos para 

enfrentar el problema. 

Como se observa, estas metas tienen en común la ejecución de acciones del gobierno 

estadounidense en el exterior. Al analizar este plan de acción se puede determinar 

que la aplicación de las metas, objetivos y medidas, tendrán un mayor impacto en el 
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promoviendo negociaciones bilaterales de acuerdos ventajosos para los Estados 

Unidos o buscando el consenso internacional en organismos multilaterales. 

2.3.2 Ley de control del Crimen Internacional 

La Ley de control del Crimen Internacional constituye el marco jurídico de las 

acciones previstas en la estrategia nacional estadounidense, por tanto se ha 

considerado importante realizar una descripción de su contenido a manera de 

comprobar el alto contenido extraterritorial de la aplicación de esta ley. 

La ley aprobada el 14 de julio de 1998,76 comprende medidas legislativas previstas 

para aplicarse dentro y fuera de la jurisdicción territorial estadounidense. Estas 

medidas están agrupadas en siete títulos: 

1) Investigar y sancionar los crímenes violentos en contra de nacionales 

estadounidenses fuera de sus fronteras 

2) Fortalecer la vigilancia en las fronteras aérea, marítima y terrestre de los 

Estados Unidos de América 

3) Negar un paraíso para que los criminales evadan la justicia 

4) Asegurar y decomisar los bienes y activos financieros de criminales 

internacionales 

5) Responder a las amenazas emergentes del crimen organizado transnacional 

6) Promover la cooperación global contra el crimen organizado internacional y 

7) Fortalecer la investigación y procesamiento de delincuentes internacionales en 

los Estados Unidos de América. 

Derivado del análisis del contenido de esta legislación se pueden desprender algunas 

conclusiones. En primer lugar, la legislación no establece claramente una definición de 

76 Congress of the Umted States. Intemational Crime Control Act. may 1998. 
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lo que deberá considerarse como delincuencia organizada transnacional, lo que plantea 

ciertas dificultades para interpretar la legislación y atender la problemática, en todo 

caso, la legislación plantea una lista de actividades ilícitas que deberán entenderse 

como de delincuencia organizada transnacional. En este sentido puede considerarse a 

esta ley como un marco jurídico integral que retoma disposiciones previstas en 

legislación previamente aprobada para la atención de otras problemáticas concretas, 

como el caso del lavado de dinero y el narcotráfico. Lo anterior indica que se trata de 

una colección de disposiciones agrupadas en una legislación más amplia y no de medidas 

innovadoras. 

Por otro lado, casi en todos los títulos se incluyen medidas con un importante 

componente internacional, ya sea previendo el establecimiento de la colaboración 

internacional con otros países o bien a través de medidos y acciones unilaterales, es 

decir, la aplicación de legislación estadounidense fuera de su jurisdicción territorial, 

lo que en principio podría plantear complicaciones y contradicciones con el derecho 

internacional. 

2. 3. 3 La extraterritorialidad de las leyes estadounidenses. 

Uno de los elementos que sustentan la argumentación respecto a lo importancia de 

Estados Unidos en el diseño del régimen formal de cooperación internacional para 

combatir a la delincuencia organizada transnacional, es la práctica que Estados Unidos 

ha llevado a cebo desde los primeros años del siglo XX a la fecha, relativa a la 

aplicación de sus leyes de manera unilateral en el exterior, lo que se conoce como la 

extraterritorialidad. Al respecto, existen trabajos que hon documentado ampliamente 

esta práctica a través de la revisión de casos concretos que han generado tensión y 

conflicto en la relación de Estados Unidos con otros países, por ejemplo en las últimas 

dos décadas pueden citarse los casos Camarena y Álvarez Machain en la relación 

México-Estados Unidos: el caso del General Noriega en la relación Estados Unidos-
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Panamá, las intervenciones en Haití, Somalia y Bosnia, o más recientemente el 

conflicto en Afganistán como resultado de los atentados del 11 de septiembre de 

2001. 

Esta práctica de internacionalización de la legislación penal de Estados Unidos tiende 

a estrechar cada vez más los intereses de las instancias encargadas de procuración de 

justicia y aplicación de la ley y las instancias diplomáticas. En este sentido, no es 

extraño encontrar al titular del Departamento de Justicia haciendo política exterior 

de Estados Unidos o al titular del Departamento de Estado promoviendo medidas de 

aplicación de la ley estadounidense en el exterior. 

Esta estrategia de internacionalización se ha dado sobre todo a través de ciertas 

esquemas de cooperación promovidos por Estados Unidos, que en términos reales 

significan la imposición de Estados Unidos a otros países de modelos de aplicación de 

la ley: esquemas organizacionales y técnicas de investigación probados y practicados 

por las agencias encargadas de procuración de justicia en Estados Unidos. 

Una vez expuestos los elementos que conforman la política estadounidense para 

atender el problema pueden plantearse las siguientes consideraciones: 

1) Se basa en gran medida en una estrategia diplomática que argumenta la 

necesidad de la cooperación internacional, cuyo plan de acción prevé el 

establecimiento de una estructura burocrática amplia, de mecanismos de 

coordinación entre agencias federales estadounidenses encargadas de 

funciones de aplicación de la ley y de cooperación internacional y de esquemas 

que permitan la interrelación con otras estrategias nacionales diseñadas para la 

atención de otros problemas de seguridad y expresiones de delincuencia. 
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2) Esta político nacional estadounidense, presenta una paradoja respecto al 

elemento "nacional", toda vez que presenta limitaciones en cuanto a las acciones 

a desarrollar dentro del territorio estadounidense, por ejemplo, no contempla 

claramente mecanismos de coordinación en los tres niveles de gobierno, es 

decir entre las autoridades federales, estatales y locales. 

3) La aplicación de la estrategia nacional contra el crimen internacional se prevé a 

largo plazo, y en principio deja abierta la posibilidad de agregar actividades 

delictivas que se consideran como amenaza a la seguridad estadounidense. No 

deberá descartarse la posibilidad de que estas actividades se incluyan más 

como resultado de un interés político para presionar a algún país, que como 

resultado de una verdadera agudización del impacto de la actividad ilícita en 

cuestión. 

4) Los argumentos planteados por las autoridades estadounidenses para resaltar 

la necesidad de combatir el crimen internacional presentan al país como víctima 

de las organizaciones delictivas dedicadas a actividades ilegales; al territorio 

de los Estados Unidos como un mercado potencial para las actividades ilegales 

como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la transferencia de 

recursos de procedencia ilícita y: a los ciudadanos estadounidenses como 

objetivos de atentados terroristas, secuestros o asesinatos. 

5) La estrategia de 1998 es demasiado amplia al plantear acciones para combatir 

una serie de formas graves de delincuencia organizada, lo que en principio 

presenta limitaciones para alcanzar resultados satisfactorios. Un ejemplo claro 

han sido los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y 

Washington D.C., Al respecto debe indicarse que la estrategia prevé como uno 

de sus objetivos específicos, prevenir actos de crimen organizado fuera de las 
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fronteras, incluyendo actos terroristas antes de que ocurran. Los atentados 

probaron fallas en el cumplimiento de este objetivo. 

6) En cuanto al propósito estratégico de la política estadounidense puede decirse 

que se ha avanzado satisfactoriamente en la ampliación de la presencia de los 

Estados Unidos, a través de esquemas de cooperación, capacitación y asistencia 

dirigidos a agencias de inteligencia y seguridad en diversos países del mundo, 

en algunos casos se ha logrado una influencia significativa en el desarrollo de 

las políticas nacionales de atención al fenómeno y una mayor presencia de ese 

país en el exterior. 

2. 3. 4 Estados Unidos y el régimen de cooperación internacional para combatir a 

la delincuencia organizada. 

A través de una política exterior activa, el Gobierno de los Estados Unidos ha 

promovido medidas concretas de cooperación en los ámbitos bilateral, regional y 

multilateral, lo que ha repercutido en la conformación del régimen internacional en la 

materia. 

Como se ha observado, tanto la estrategia como la legislación específicas prevén 

acciones a desarrollarse por agencias federales estadounidenses fuera de las 

fronteras de los Estados Unidos. En este sentido, puede decirse que ese país juega el 

papel de actor hegemónico promoviendo el desarrollo de principios, normas, reglas y 

procedimientos de toma de decisiones para atender una problemática dada en el 

ámbito internacional. La proyección de la política nacional de los Estados Unidos hacia 

el exterior. así como la aplicación extraterritorial de la legislación específica en la 

materia permitiría en principio garantizar que los elementos del régimen se diseñen 

con base a los intereses de los Estados Unidos, de tal forma que los principios, 

normas. reglas y procesos de toma de decisiones del régimen de cooperación para 
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combatir o lo delincuencia organizado tronsnocionol deberán coincidir con los medidas 

previstos en ambos componentes de lo estrategia estadounidense, o fin de lograr su 

efectivo aplicación. 

Es preciso indicar que los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos poro lo 

promoción de medidos de cooperación internacional se han desarrollado en todos los 

ámbitos de lo cooperación, es decir en el bilateral, con los países de mayor interés 

como México, en el regional, especialmente en el área de influencio como el 

Hemisferio Occidental, y en el multilateral, utilizando órganos subsidiarios de la 

Organización de los Nociones Unidos para lograr el consenso de los miembros respecto 

o iniciativas específicas. En este sentido, cabe señalar que en ocasiones se ha 

promovido lo adopción de algunos iniciativos sin el consenso de lo comunidad 

internacional. Los objetivos del gobierno estadounidense poro contribuir al 

establecimiento del régimen internacional en lo materia son muy cloros. por ejemplo, 

en lo meto 7 de su Estrategia, correspondiente al apoyo o lo cooperación internacional 

y el Estado de Derecho, se planteo el establecimiento de estándares internacionales 

de metas y objetivos para combatir el crimen internacional usando mecanismos 

bilaterales, multilaterales, regionales y globales, y o través de un apoyo activo 

amplio.77 

Durante la exposición planteado hasta este apartado se ha argumentado el importante 

componente internacional de lo político, estrategia y legislación estadounidenses para 

atender el problema. En este sentido, debe comentarse que el establecimiento de uno 

Convención multilateral en lo materia que preveo el establecimiento de medidas 

concretos de cooperación internacional, así como lo adopción de trotados de 

extradición modernos han sido medidos impulsados por el gobierno estadounidense en 

el ámbito político-diplomático. 

n En la meta 7 correspondiente al apoyo o la coopcrac1ón 1nternac1onal y el Estado de Derecho, lo estrategia 

establece claramente que uno de los objetivos pretende establecer estóndores de metas y objetivos poro combatir al 

crimen intemac1onol a través de mecar11smos bilaterales. mult1loterales, regionales y globales Véase p. 12 

-----------------------
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Debe indicarse que una de las coincidencias identificadas entre la Convención de 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se analizará 

posteriormente y la legislación estadounidense en la materia, ha sido que no se prevé 

una definición amplia de lo que debe entenderse como delincuencia organizada, sino 

que tienden a incorporarse una lista de formas graves de delincuencia organizada. 

Otra acción de los Estados Unidos que ha contribuido indirectamente a la formación 

del régimen se ha presentado a través del diseño de esquemas de asistencia técnica y 

capacitación a cargo de agencias federales estadounidenses y dirigidos a funcionarios 

de aplicación de la ley y procuración de justicia en diversos países del mundo. 

Mediante estos esquemas se promueve la adopción de modelos estadounidenses y se 

pretende la homologación de legislación específica y medidas administrativas de 

diversos países, estos esfuerzos se han desarrollado sobre todo en América, Asia y 

Europa Oriental. 

A este respecto, se ha observado una tendencia a expandir los programas de 

asistencia material y técnica así como de capacitación, que originalmente eran 

dirigidos a corporaciones policiales, a otros ámbitos de la procuración de justicia, 

incorporando a fiscales y jueces, con el fin de buscar una mayor efectividad en el 

combate a la delincuencia organizada transnacional. 

Mediante el desarrollo de programas de asistencia dirigidos a apoyar a los países para 

fortalecer, desde la perspectiva estadounidense, las capacidades institucionales para 

atender la problemática, Estados Unidos logró durante la década de los noventa, 

imponer sus modelos de aplicación de la ley y procuración de justicia en países del 

continente y de Europa Oriental, particularmente. Al respecto, se ha observada que 

uno de los principales intereses de Estados Unidos ha sido la creación de 

instituciones especializadas, servicios de inteligencia y el fortalecimiento de los 

sistemas de procuración de justicia y de aplicación de la ley en los países 
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democráticos, a fin de evitar el impacto negativo de las organizaciones criminales en 

el desarrollo de las instituciones democráticas. 

2.4 El modelo europeo. Antecedentes 

Los esfuerzos de colaboración para combatir expresiones de delincuencia con impacto 

en territorio de más de un país en Europa se remontan a los siglos XVII y XVIII, los 

cuales se desarrollaron para combatir o la piratería y la trata de esclavos. Países como 

Francia, España, Holanda e Inglaterra trascendieron sus propias disputas entre sí 

para unirse contra un enemigo común. No obstante. el establecimiento de medidas 

gubernamentales de sanción a estas actividades se consolidó hacia mediados del siglo 

XIX. En el caso de la piratería en 1856 Gran Bretaña, Francia Rusia, Prusia y Austria 

entre otros países, firmaron la Declaración de París, estableciendo formalmente la 

abolición de la piratería. En el caso de la trata de esclavos. Gran Bretaña promovió una 

campaña contra la esclavitud a través de negociaciones multilaterales que fue 

respaldada en la Conferencia de Paz de París 1814-1815, el Congreso de Viena de 1815 

y el Congreso de Verana en 1822. Las medidas de cooperación se caracterizaron por el 

establecimiento de sanciones económicas en tiempos de paz para aquellos países que 

practicaran estas actividades. 

En el Siglo XX se avanzó en el establecimiento de esquemas de cooperación de 

carácter jurídico para combatir el surgimiento y expansión de la mafia italiana, estas 

medidas se desarrollaron sobre todo en lo que hace a la cooperación policial y judicial 

en materia penal. Quizá una de las experiencias más conocidas en el combate a la 

delincuencia organizada en el Siglo XX tuvo lugar en Italia. De acuerdo con el Juez 

Giovanni Falcone76 en ese país se desarrollaron medidas novedosas en el ámbito 

jurídico y de aplicación de la ley para enfrentar a la mafia italiana y sus conexiones 

con otros grupos delictivos. En este sentido destaca el llamado Maxi-proceso de 

78 La Lucha contra el Crimen Orgomzado lo Exoer1cnc10 de G1ovanm Falco~~. Ed INACIPE. 1992. p. 15 
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Palermo, desarrollado por las autoridades gubernamentales, el cual consistió en buscar 

el mejor conocimiento posible de la estructura interna de la 'Cosa Nostra'. establecer 

lazos con autoridades judiciales de procuración de justicia de otros países y solicitar 

una creciente colaboración internacional. 

2. 4 .1 La cooperación regional 

La conformación del régimen de cooperación para combatir expresiones graves de 

delincuencia en Europa se centró en los mecanismos de cooperación internacional 

contra el delito, más que en la actividad delictiva en sí misma. Este tipo de régimen es 

denominado por Ethan Nadelmann como régimen de procedimientos79
, el cual incorpora 

medidas como la extradición, la asistencia jurídica mutua y la transferencia de 

procesos penales y prisioneros, las cuales se han convertido en parte medular de los 

regímenes globales de prohibición. 

La infraestructura que ofrece la integración europea desde la década de los noventa, 

ha facilitado tanto la aplicación de estas medidas, como su éxito. Asimismo, la 

existencia de una visión regional paro atender temas de seguridad común, ha permitido 

la consolidación de esquemas de cooperación policial y de aplicación de la ley en la 

Unión Europea. A este respecto, debe indicarse que el Trotado de Amsterdom, o 

Trotado de la Unión Europea que entró en vigor el 1° de enero de 1993, prevé en el 

Título VI una serie de disposiciones tendientes a establecer los mecanismos concretos 

de cooperación policial y judicial en materia penal, 60 incluyendo el fortalecimiento de 

la Oficina Europeo de Policía (Europol). 

79 Ethan, Nadelmann. Op. Cit. p. 482 
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En cuanta a la cooperación policial para enfrentar problemas de crimen organizado en 

la región, deben destacarse los esfuerzos logrados por la Policía Internacional 

Criminal (Interpol), cuya experiencia ha sido retomada por la Oficina Europea de 

Policía (Europol). sobre todo en lo que hace al establecimiento de funcionarios de 

enlace de agencias de los países miembros: desarrollo de operaciones conjuntas: 

coordinación para el desarrollo de investigaciones: mecanismos para el intercambio de 

información estratégica, táctica y operativa: y desarrollo de programas de 

capacitación. 

En lo que hace a la cooperación judicial en materia penal, uno de los principales 

intereses ha sido la homologación de normas aplicables en los Estados miembros a fin 

de facilitar la cooperación: la adopción de normas mínimas relativas a los elementos 

constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, 

el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. En este sentida, la colaboración se ha 

centrado en el establecimiento de mecanismos ágiles que garanticen la ejecución de 

resoluciones: la extradición y la asistencia jurídica mutua. 

El modelo europeo a diferencia del estadounidense se caracteriza por adoptar una 

estrategia regional de atención al problema y no unilateral. Sin embargo, presenta 

similitudes en el hecho de que al igual que en otras regiones del mundo, los esfuerzos 

de cooperación para combatir a la delincuencia organizada parten de la estructura 

establecida para combatir el tráfico de drogas. Por ejemplo, a partir de 1995, las 

Unidades de Drogas de Europol, fueron ampliando su competencia hacia otras áreas de 

criminalidad, como el terrorismo, las redes de traficantes de personas. la falsificación 

de moneda y el tráfico de materiales radioactivos. 

Por otro lado, puede observarse que el modelo europeo se caracteriza por el 

desarrollo de esquemas de cooperación en dos grandes ámbitos, el policial y el 

jurídico. Al respecto, debe indicarse que algunos de los elementos centrales de estos 
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esquemas han sido retomados en el ámbito multilateral. A diferencia del modelo 

estadounidense, el elemento diplomático en el modelo europeo ha tenido menos 

relevancia e impacto en el desarrollo del régimen de cooperación internacional para 

combatir a la delincuencia organizada transnacional, aún cuando si se ha promovido la 

adopción de medidas legales desarrolladas por países europeos y probadas en el 

ámbito regional. 

2.4.2 Europa y el combate a la delincuencia organizada transnacional. 

La contribución europea al desarrollo del régimen de cooperación internacional para 

combatir a la delincuencia organizada transnacional puede encontrarse en tres 

ámbitos: el jurídico, a través del desarrollo de legislación modelo en el marco de 

instituciones académicas especializadas, como el Instituto de Altos Estudios en 

Ciencias Penales, con sede en Siracusa, Italia81
, y gobiernos de los países miembros de 

la Unión Europea: el administrativo-institucional, a través de mecanismos de 

coordinación regional establecidos en el marco de la integración europea y: el 

operativo a través del funcionamiento de esquemas de cooperación policial regional. 

En lo que hace al ámbito diplomático, con base en las disposiciones previstas en el 

Tratado de la Unión Europea debe indicarse que la postura de países miembros de la 

Comunidad Europea respecto a iniciativas concretas de cooperación para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional presentadas en organizaciones internacionales y 

conferencias internacionales debe ser consensuada. Lo que ha planteado cierta 

dificultad al celebrar acuerdos individuales de cooperación entre algún miembro de la 

Unión Europea y países de otros continentes. 

--------·------
81 El Infemaf1ona/ Inst1fute of H19hcr Stud1es m Cr1m1nal Sc1ences es uno fundación pllbhca establecida en 1972 por 
decreto presidencial en la Repúbhca de l tol10 

68 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN_. __ 



CAPITULO III 

CAPITULO III 

LA COOPERACIÓN MULTILATERAL PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA TRANSNACIONAL. 

Los acuerdos de cooperación internacional previos a la Convención de Naciones Unidas 

Contra la Delincuencia Organizada Transnacional se habían enfocado a abordar tipos 

particulares de actividades delictivas de manera aislada. particularmente se avanzó en 

el desarrollo del régimen global de prohibición para atender el problema de las drogas, 

del cual derivaron otros instrumentos de cooperación multilateral para combatir el 

lavado de dinero, el desvío de precursores químicos, el tráfico marítimo de drogas y el 

tráfico ilícito de armas de fuego. A partir de 1994 se avanzó en un tratamiento y un 

enfoque integral respecto a la delincuencia organizada transnacional. 

3.1 El ámbito internacional y la Conferencia Ministerial Mundial de Nápoles. 

La Organización de las Naciones Unidas ha contribuido desde 1975 al fortalecimiento 

de lo cooperación internocionol en la lucha contra la delincuencia organizada. 82 Su 

participación se ha desarrollado en el marco de congresos organizados cada cinco años 

para examinar y analizar aspectos específicos del problema. 83 A partir de 1992, la 

ONU intensificó sus esfuerzos orientados al estudio del problema mundial y o la 

adopción de medidas contra el fenómeno, mediante el establecimiento de la Comisión 

de Prevención del Delito y Justicia Penol, dentro de lo estructura del Consejo 

Económico y Social. 
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82 Introducción a la presentación de la Convención de Polermo de 2000 Oficina de Nociones Unidas poro el Control de 

Drogas y Prevención del Dehto. Diciembre de 2000. http·//www.undco.org/oalermo/con"h1sS.doc 
83 En 1950 la Asamblea General aprobó que cada cinco años se celebrara un Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. A lo fecha se han celebrado d1e2 Congresos. 

69 



CAPITULO III 

En noviembre de 1994 el tema se llevó por primera vez a discusión de alto nivel como 

una problemática global, independiente al tratamiento de otras actividades ilegales 

particulares como el tráfico de drogas o el lavado de dinero, en el marco de la 

Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada 

celebrada en Nápoles, Italia, auspiciada por el Gobierno de ese país64 y la 

Organización de las Naciones Unidas. Este evento fue significativo, ya que por primera 

vez la atención del problema tuvo gran respaldo político por parte de los Estados 

miembros de las Naciones Unidas, además, sentó las bases del con$enso internacional 

para combatir a la delincuencia organizada transnacional desde una perspectiva global 

y para el desarrollo de medidas legislativas, operacionales y diplomáticas. Desde este 

momento, la Organización de las Naciones Unidas asumió un rol activo en cuanto al 

desarrollo y coordinación de los trabajos que derivarían de los acuerdos de la 

Conferencia de Nápoles. 

En el marco de esta Conferencia se adoptó una Declaración r>olítica65 que incorporaba 

los compromisos de la sociedad internacional para enfrentar la problemática. Asimismo 

se aprobó el Plan de Acción Mundial de Nópolcs contra la Delincuencia Transnacional 

Organizada, en el cual se planteó un breve diagnóstico de la situación mundial del 

problema y se establecieron las modalidades y directrices para iniciar la cooperación 

internacional en los ámbitos de la asistencia jurídica, así como de la cooperación 

operativa, técnica y judicial. En otras palabras, se establecieron las bases de los 

principios, reglas y normas del régimen formal internacional para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional. En este sentido, el Plan de Acción de Nápoles 

de noviembre de 1994, puede considerarse como el antecedente inmediato de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

84 La celebración de esta conferencia fue propuesto por el JUCZ G1ovonn1 falcone en 1992 el.Jaldo funglo como 

presidente de la delegoc16n de Italia ante la Com1s16n de Prevención del Delito y Jwst1c1a Penal 
8

' Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. A/RES//49/159, 24 de febrero de 1995. 
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aprobada el 12 de noviembre de 2000 y abierta a firma en diciembre del mismo año,86 

ya que una de las acciones previstas fue recabar los pareceres de los gobiernos sobre 

el impacto eventual de una convención internacional sobre las cuestiones que serían 

objeto de la Conferencia Ministerial Mundial de Nápoles. 

En su momento, la eventual elaboración de esta Convención fue apoyada por los países 

desarrollados y tomada con reserva por muchos países en desarrollo, los cuales 

argumentaban que sería muy difícil articular un instrumento internacional que 

incorporara conceptos y medidas acordes a los sistemas jurídicos de 150 países,87 en 

el fondo, es posible que esta reserva estuviera motivada por el temor a verse 

obligadas a adoptar medidas impuestas por los países industrializados y que 

significaran una mayor injerencia de éstos en sus asuntos internos, sin embargo, la 

Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo un esfuerzo diplomático importante 

convocando nuevas Conferencias Ministeriales que seguirían a la de Nápoles88
• con el 

principal objetivo de lograr el apoyo a la Convención. En diciembre de 1998, la 

Asamblea General aprobó la resolución 53/111,89 mediante la cual decidió establecer 

un Comité Especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de 

elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada 

transnacional. 

El Plan de Acción Mundial de Nápoles constituye un elemento central en la 

conformación del régimen formal internacional, en tanto plantea la necesidad de 

adoptar una definición común del problema y de formular estrategias, políticas y 

66 Consejo Econ6m1co y Social de lo Or9on1zac1ón de Nociones Unidas. Plan de Acción Mundial de Ndooles centro lo 
Delincuencia Tronsnacionol Organizada. 22 de noviembre de 1994 E/CONf.88/L.4 Aportado E. Párrafo 34. 
67 

Sobre el particular, Ethan Nodclmann sostiene que en pr1nc1p10 es mucho mds fócil establecer la cooperoctón a 
partir de acuerdos bilaterales, porque se toman meJor en cuenta los preferencias y part1cular1dodes de dos sistemas 
diferentes de JUStic1a. Cops Acrass Borders The Intcmat1onahzat1ons of U.S. Law Enforcement Prmceton Umvers1ty. 
1993. p.p. 8. 
68 

Buenos Aires en 1995, Dakar en 1997, Momia en 1996 y Roma y Bangkok en 1999 
89 A/RES/53/111. 20 de enero de 1999. Resoluc1ón Aprobada por la Asamblea General 53 Periodo de Sesiones de la 
Asamblea General de la Or9Mizac1ón de Naciones Umdas 
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medidas legislativas comunes tendientes a combatirlo, alentando a los Estados a 

trabajar en ellas y reconociendo las diferencias entre los países en cuanto a la 

percepción y evaluación de la amenaza. Quizá una de las principales limitaciones 

respecto a la efectividad de la aplicación de este plan, con relación al impacto real en 

la disminución de las actividades de la delincuencia organizada transnacional, la 

constituye el hecho de que se ' nó demasiado tiempo para lograr el consenso de los 

Estados respecto a la definición del problema y por tanto, para la elaboración de la 

Convención multilateral en la materia. Mientras tanto, la delincuencia organizada 

transnacional continuó evolucionando, presentando características cada vez más 

sofisticadas de operación. 

3.1.1 Cooperación y Conflicto 

De acuerdo con el autor Ethan Nadelmann, el principal objetivo de los esfuerzos de 

aplicación de la ley en materia penal, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional es "inmovilizar" a los delincuentes. La inmovilización involucra la 

identificación de los individuos que se vinculan en actividades delictivas, encontrarlos 

y arrestarlos, reunir la evidencia necesaria para acusarlos ante el juez y condenarlos y 

finalmente, encarcelarlos.90 

Para que cada una de las etapas de este proceso se cumpla con éxito en el ámbito 

internacional, es fundamental contar con la voluntad política de los Estados para 

cooperar y la disposición a la cooperación por parte de las agencias policiales, no 

obstante, aún cuando existan estas dos condiciones durante el desarrollo de 

esfuerzos orientados a encontrar un ámbito de cooperación para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional, también se presentan puntos de conflicto 

relacionados con el concepto de soberanía, el cual repercute necesariamente en el 

90 Ethan Nadelmonn Véase Coos Across Borders: The 1ntemotionalization of U.S. Low Enforcement Ed. by Princeton 

Umvers1ty U.S. p.p. 10. 
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ejercicio de aplicación de la ley en su jurisdicción territorial. En ocasiones los puntos 

de conflicto se vinculan a las relaciones de poder entre países industrializados y 

países en desarrollo: la diferencia de situación económica, política, social y cultural 

entre los países que desean cooperar y el riesgo de fricción entre agencias policiales 

de los países. 

Los puntos de conflicto pueden presentarse también como consecuencia de la 

aplicación de las medidas de control y vigilancia, por ejemplo, el establecimiento de 

esquemas de control en los ámbitos de cooperación bilateral, regional o multilateral 

podrían obstaculizar el desarrollo de la actividad comercial legítima e inhibir el 

intercambio comercial entre dos o más países. Por otro lado, el fortalecimiento de los 

controles también puede afectar el flujo de personas en fronteras relativamente 

abiertas. 

En este apartado es importante recordar que uno de los objetivos centrales de esta 

investigación es identificar las posibilidades reales que tendrá el régimen formal para 

cumplir su objetivo principal: contener el avance de las actividades internacionales de 

grupos delictivos organizados y evitar su impacto en el ámbito social, económico y 

político de las naciones. En este sentido, suponiendo que hubiese completa disposición 

de los Estados que han firmado la Convención para la cooperación, se considera que es 

difícil encontrar formas viables para armonizar las medidas legislativas entre 150 

países miembros de las Naciones Unidas, lo que de no encontrarse llevaría al riesgo del 

conflicto, en la aplicación del instrumento en un eventual caso práctico. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que respecto a la aplicación de un instrumento 

internacional siempre existe el riesgo de no encontrar el punto de convergencia entre 

los intereses políticos, las necesidades operativas y la vigilancia de la aplicación 

correcta de las normas jurídicas en el derecho interno de los Estados. La falta de 

coincidencia en estos ámbitos puede afectar seriamente el proceso de negociación de 
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alguna medida específica y en el peor de los casos, trastocar otros ámbitos de la 

cooperación. 

Otra fuente de conflicto está relacionada con la tendencia de Estados Unidos a 

buscar garantizar la aplicación extraterritorial de sus leyes; este tipo de conductas 

ha generado situaciones de conflicto en el pasado91
• En este sentido, el riesgo de 

conflicto diplomático estaría motivado por la intención de Estados Unidos de que 

agencias estadounidenses realicen actividades de aplicación de la ley reservadas a las 

autoridades nacionales en territorio de otros países, con las respectivas 

repercusiones en la soberanía del Estado-Nación en cuestión, otra fuente de conflicto 

estaría relacionada con el riesgo de una acción policial unilateral de algún país, en 

territorio de otro, o la aplicación de la ley de un país en territorio de otro, por 

ejemplo, puede citarse el impacto del caso Álvarez-Machain en la relación México

Estados Unidos. 

3. 2 El combate a la delincuencia organizada transnacional en el ámbito 

regional. 

En el ámbito regional sin duda dos han sido las experiencias significativas en cuanto al 

tema. En primer lugar la ampliación del régimen regional de cooperación para combatir 

el tema de drogas en el marco de la Organización de los Estados Americanos, a partir 

de la Comisión Interamericano para el Control del Abuso de Dragas, esfuerzos que han 

sido alentados en gran medida por Estados Unidos y en Europa el desarrollo de una 

política de atención a partir de los esquemas regionales que ofrece la propia 

estructura de la Unión Europea, concretamente en cuanto al desarrollo de una política 

exterior común respecto al tema: una legislación que contemplo la homologación de 

91 Puede citarse lo situación de tensión en la relación bilateral México Estados Unidos. generada por el manejo que 
Estados Unidos dio al caso del asesinato del agente de lo DEA Enrique Camarena en 1985 en territorio mexicMo. 
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figuras jurídicas poro facilitar la aplicación de la ley: y mediante el establecimiento de 

una institución policíaca que opero en la región, es decir Europol. 

En lo que hace a la Organización de los Estados Americanos, debe indicarse que la 

discusión de medidas dirigidas a fortalecer la cooperación regional paro combatir el 

problema de las drogas en el ámbito de la Comisión Interamericano para el Control del 

Abuso de Drogas (CICAD), ha llevado al desarrollo de otros mecanismos para atender 

delitos asociados, en este sentido, pueden destacarse las negociaciones para la firma 

en noviembre de 1996 de uno Convención Interamericano contra el Tráfico Ilícito de 

Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y Materiales Relacionados. Al respecto, 

puede indicarse que la idea de firmar este instrumento se gestó en el seno de la 

CICAD, y que por cierto, México fue uno de los principales promotores, al tiempo que 

Estados Unidos mostró gran reserva paro adherirse a este instrumento, resultado de 

presiones de grupos de interés que apoyan la comercialización de armas de fuego en 

ese país. 

En cuanto a Europa, se ha logrado un avance significativo en el establecimiento de 

modelos de asistencia jurídica mutua y de instrumentos de cooperación operacionales 

en el morco de las estructuras de la Unión Europea, que probablemente podrían ser 

probados en el futuro en otras regiones. 

En este caso puede hacerse referencia a la orden de aprehensión europea, cuyo 

debate se intensificó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El 10 de 

diciembre de 2001 catorce de los quince países miembros de la Unión Europeo 

propusieron un proyecto de decisión marco sobre la orden de detención y entrega 

europea, mejor conocida como "euroorden". En mayo de 2002 la medida fue aprobada 

por los países miembros de la Unión Europea y aún cuando su vigencia está programada 

poro el año 2004, se buscó apresurar su entrada en vigor, se discutió y aprobó 

después de junio de 2002, fecha en la que se llevó cabo la reunión de Ministros de la 
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Unión Europea. La orden posibilitaría reducir sustancialmente el tiempo de 

aprehensión y entrega de un presunto delincuente de un país a otro y permitiría 

entablar una recíproca colaboración y coordinación entre los países miembros. 

En este mismo esfuerzo los gobiernos de España y Gran Bretaña plantearon al Consejo 

de Ministros de la Unión Europea en noviembre de 2002, iniciativas de carácter 

tecnológico en el ámbito judicial para hacer más eficaz la ejecución de la "Euroorden", 

las cuales consisten básicamente en utilizar un sistema de videoconferencia mediante 

el cual un juez de un país europeo podrá interrogar personalmente y en tiempo real a 

un procesado sobre el que pese una petición de extradición. Una vez que esté 

debidamente regulada, esta medida podría sustituir en el futuro las entregas 

temporales, en el marco de tratados bilaterales de extradición. Es importante indicar 

que la medida fue probada por España y Gran Bretaña en 2002. 

Asimismo, se ha planteado el establecimiento de grupos especializados de 

investigación en materia penal, de tal forma que se puedan potenciar las 

investigaciones criminales en la lucha contra la delincuencia organizada, sobre esta 

última iniciativa debe indicarse que su plena aplicación dependerá de la aprobación de 

legislación específica, lo cual podría llevarnos a considerar un periodo prolongado de 

espera para su aplicación. Por otro lado, se puede mencionar la propuesta de 

establecer policías binacionales que puedan operar en territorio de ambos países, tal 

es el caso del proyecto que estudian los gobiernos de Francia y España. 

La gran actividad de países europeos respecto al desarrollo de iniciativas concretas de 

cooperación, principalmente en los ámbitos legislativo, judicial y operacional, permite 

suponer que este tipo de medidas podría constituirse en mecanismos de cooperación 

observables también en otras regiones en el mediano plazo, como en su momento se 

amplió la utilización de tratados de extradición y asistencia jurídica mutua, 
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constituyendo estas figuras hoy en día, un pilar muy importante del Derecho Penal 

Internacional. 

En otras regiones del mundo también se han desarrollado iniciativas de cooperación 

para atender el tema. En Asia, la Asociación de Naciones del Sureste Asiótico92 

(ASEAN por sus siglas en inglés) y el Foro Regional de la Asociación93 han establecido 

mecanismos regionales de seguridad multilateralizados e institucionalizados, tanto en 

el ámbito diplomático como en ámbitos menos formales. A este respecto, la iniciativa 

más estructurada y ambiciosa ha sido el establecimiento del Consejo para Seguridad y 

Cooperación de Asia-Pacífico, el cual creó en 1996, un grupo de trabajo paro analizar 

el tema de la Delincuencia Organizada Transnacional. Es preciso indicar que una 

característica importante de este grupo ha sido su composición académica. El grupo se 

reúne dos veces al año. En el marco de sus trabajos se ha analizado la situación del 

problema en la región: se han considerado medidas prácticas para combatirlo: se ha 

alentado a los países miembros a desarrollar legislación específica en la materia: se 

han apoyado las acciones de cooperación multilateral en el ámbito de Naciones Unidas 

y se han emitido recomendaciones para fortalecer el combate al problema en los 

ámbitos nacional, bilateral y regional. Entre los avances sustantivos de los trabajos del 

grupo se destacan la identificación de dieciséis delitos dentro de la categoría de 

delincuencia organizada transnacional;94 el establecimiento de instituciones de 

investigación sobre el tema y de centros de entrenamiento para fortalecer las 

capacidades institucionales de las corporaciones policíacas de países de la región. Al 

respecto debe mencionarse que en 1997, con la asistencia del Gobierno de Estados 

92 Los miembros de ASEAN incluyen a· Brunei. Camboya, Indonesio, Laos, Malos1a, Myanmar, Los F1hp1nas. Singapur, 
Tmland10 y Vietnam 
93 El cual también mcluye Australia, Canadá, China, Lo Unión Europeo, India, Japón, Mongollo, ~evo Zelanda, Pop.Ja 
"1.Jeva Guinea, Rusia. Corea del Sur y Estados Umdos. 
94 Trófico 11ic1to de armas: fraude; producción de drogas, tráfico de drogas, delitos de cuello blanco. lavado de dinero: 
contrabando, contrabando de mater1oles nucleares. crímenes tecnológ1cos, delitos c1be1nét1cos, terrorismo. tróf.co 
ilegal de personas, tráfico de mujeres y mño: corrupción; extorsión y dchtos marítimos 
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Unidos, concretamente de la DEA, se estableció en Bangkok la Academia Internacional 

de Aplicación de la Ley. 

La inclusión del tema dentro de la agenda de asuntos que aborda el Consejo de 

Seguridad y Cooperación de Asía-Pacífico puede considerarse como un ejemplo claro 

de la modificación del enfoque de las amenazas a la seguridad, señalado en el capítulo 

dos, ampliando los temas de seguridad convencional hacia otros áreas diferentes a las 

militares, como en este caso el combate al crimen internacional. 

3. 3 Cooperación operacional 

El régimen de cooperación internacional en el ámbito operacional funciona a partir del 

establecimiento de mecanismos para la colaboración entre agencias policiales del 

mundo en materia policial y judicial. Las características de estos mecanismos pueden 

resumirse en cuatro puntos: l) creación de medios adecuados para acelerar y 

simplificar la detención de delincuentes: 2) perfeccionamiento de los medios para la 

identificación de los fugitivos: 3) elaboración de un fichero central internacional, el 

cuol contiene los datos relativos al fugitivo y; 4) unificación de criterios para 

procedimientos de extradición. 95 

Anthony J. Blazer96 señala que desde la perspectiva policial, lo que se necesita para 

combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada transnacional es: l) descubrir, 

documentar y comunicar información básica de trabajo relativa a los delitos: 2) 

realizar actos directos de asistencia para la investigación, por ejemplo localizar y 

arrestar a los sospechosos, recolectar evidencia, identificar e interrogar a testigos y 

95 Rodolf o de la Guardia Gorda. Véase. Vis,ón. El Cambio Órgano dt: Difusión ele la PGR. Año. 1. No. 4. Junio 2002, p.21 
9b Anthony J. Bla2er •Intemat1onol Pollee Cooperation: Opportunities and Obstacles• Véase. Pohcing 1n Centro\ And 
Eastem Europe: Comoor1ng Firsthand Knowledge with Exoer1ence from the West. Ed. College of Pohce and Security 
Studies, Slovenia. 1996 El autor es Profesor de sistemas de procuración de JUSt1cia comparados en lo Golden Gate 
Umversity of Son francisco. 
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detener y extraditar a los sospechosos: y finalmente, 3) ayudar en el proceso penal, al 

proveer información suficiente al juez que dicta la sentencia. 

Estas actividades se han llevado a cabo en el ámbito de la cooperación internacional 

por lo menos desde inicios del siglo XX, a través de distintos mecanismos de 

cooperación entre instituciones policíacas. 

Al respecto debe indicarse que, si bien el desarrollo del régimen formal internacional 

para combatir a la delincuencia organizada transnacional se ubica en el ámbito de la 

Organización de las Naciones Unidas, es importante para el análisis aclarar que la 

cooperación internacional para atender este fenómeno se ha desarrollado también en 

otros ámbitos, como el operacional, cuyos antecedentes se remontan a tiempos previos 

a la creación de las Naciones Unidas97
• 

La cooperación en el ámbito operacional ha tenido grandes avances en el marco de la 

Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como INTERPOL. La 

organización se creó con el fin de desarrollar un esquema de cooperación entre 

agencias policiales de diversos países, a fin de colaborar para combatir delitos del 

fuero común con trascendencia internacional, mediante la asistencia recíproca. De 

acuerdo con el estatuto y reglamento de la INTERPOL, su actuación debe realizarse 

con base en los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y apegada a la legislación interna de los países miembros. 

Para efectos del Derecho Internacional Público, la Organización Internacional de 

Policía Criminal-INTERPOL, debe considerarse como una organización internacional 

97 La idea de establecer una orgamzac1ón de pohcla intemac1onal surgió o prmc1p1os del Siglo XX en Europa, cuando el 
Príncipe de Mónaco acordó reunir a 20 países poro discutir asuntos reloc1onados con el cr1men 1ntemoc1onol, la idea se 
retomó en 1923 y en 1946 se estableció formalmente la Oficina Intemoc1onal de Pohcfa Criminal con la pa.rt1c1pación 
or1gmal de 17 paises Esta mformac1ón fue mencionada por el ex director de lo INTERPOL, Raymond Kendall en 
entrevisto publicada por la revisto Foreign Po/icyJanuarylfebruary 2001, no. 122 p.p. 32-33 
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intergubernamental, constituida principalmente por Estados, en donde cada Estado 

miembro está representado por una Oficina Central Nacional96
, que para fines de un 

mejor aprovechamiento de los recursos humanos especializados, se establece en la 

estructura de las instituciones policiales de los países. 99 

Estas oficinas mantienen comunicación permanente, a través de sistemas de 

telecomunicaciones que utilizan alta tecnología. Asimismo, se han desarrollado 

mecanismos para el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, útil 

en el desarrollo de investigaciones en contra de individuos o grupos delictivos que han 

realizado una conducta ilícita con implicaciones en territorio de más de un país. Estos 

mecanismos funcionan a partir de un esquema de clasificación de la información 

requerida, el cual comprende: 1) Alerta sobre la búsqueda y detención provisional con 

fines de extradición internacional de un fugitivo, a los 178 países con los que se 

intercambia información: 2) Búsqueda de información de sujetos que han cometido 

conductas criminales con el objeto de rastrear y localizar su paradero, la extradición 

podría ser contemplada: 3) Información sobre los antecedentes criminales de quienes 

han cometido y posiblemente podrían cometer delitos en varios países, pero que no 

cuentan con orden de captura en su contra: 4) Información sobre cadáveres no 

identificados o personas fallecidas las cuales podrían haber utilizado una identidad 

falsa y se sospeche que son turistas o extranjeros: 5) Información detallada y 

descriptiva referente a objetos robados o propiedad de comisada, incluyendo obras 

de arte y bienes culturales: 6) Localización de personas extraviadas, por lo que se 

utiliza generalmente para casos vinculados con tráfico de menores: 7) Detalles sobre 

modos de operación, incluyendo nuevos métodos y técnicas delictivas; 8) Información 

98 Actualmente la Or9anizac1ón de Pohcla Criminal cuento con 178 paises miembros. 
99 Por decreto pres1denc101, México es mtembro de la Orgaruzoc1ón Intemoc1onol de Policla Criminal desde 1954. 
integróndose formalmente en 1955. Originalmente, la Oficina Central Nocional INTERPOL México formó porte del 
Departamento de lnvest19ac1ones Especiales del Banco de México, ya que lo adhesión a lo Comisión Intemac1onol de 

Pohcla Cr1m1nol, (nombre or191nol), obedeció o los trabajos que realizaba el Gobiemo de México en materia de 
prevención y represión de lo fals1f1cación de moneda. A partir de 1992, la Oficina Centro! Nocional INTERPOL-México 
opero como parte de la estructura de la Procuradurla General de la República. Actualmente. formo parte de lo Agencio 
Federal de lnvest1gac1ón. 
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sobre grupos de organización criminal y sus actividades; 9) Información sobre 

actividades criminales con ramificaciones internacionales sin involucrar 

específicamente a un grupo o una persona e; 10) Información sobre lavado de dinero y 

falsificación internacional de moneda. 

El ámbito de competencia de la Organización se concentra en la delincuencia 

internacional, sin tener injerencia en delitos nacionales, es decir, que se ocupa de los 

delitos que afectan a dos o más países miembros, no se encarga de los delitos 

planificados y cometidos en un solo país, ni de las consiguientes investigaciones para 

descubrir al autor, si éstas se circunscriben a una nación. 

El trabajo de INTERPOL cubre varios ámbitos específicos, pero se concentra 

principalmente en los siguientes: terrorismo, delincuencia organizada, producción y 

tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de seres humanos, blanqueo de capitales. 

delincuencia económica, financiera y de alta tecnología, falsificación de moneda, 

corrupción y robo de vehículos. En este sentido, un aspecto importante que debe 

mencionarse es el hecho de que los delitos a los que se enfrenta INTERPOL no son 

nuevos, sino que el elemento novedoso reside en las formas de operar de las 

organizaciones delictivas, particularmente, en la utilización de avances tecnológicos 

para desarrollar sus operaciones, por ello el sistema de comunicaciones de INTERPOL 

ha sido de gran valor para facilitar la correspondencia entre las agencias policíacas de 

países menos desarrollados. De acuerdo con Raymond Kendall. ex Secretario General 

de INTERPOL, una de las limitaciones a las que se ha enfrentado la Organización para 

cumplir sus objetivos, es la falta de recursos humanos y financieros. 100 

lOO De acuerdo con datos oficiales publicados en 2001. las contribuciones de los miembros de INTERPOL ClSC•enden e 
Z3 millones de ddlares anuales destinados al presupuesto de la Organizacidn, cifra que resulta 1nsuf1ciente si se 
compara con los montos de las ganancias del crimen 1ntemac1onal, estimados por las l\laciones Unidas. 
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Otros esquemas de cooperación policial han tenido lugar en diversas regiones del 

mundo, algunos de ellos impulsados por Estados Unidos. Uno de los mecanismos se ha 

desarrollado a través del establecimiento de oficinas de enlace en representaciones 

diplomáticas localizadas en países de interés para Estados Unidos, podría citarse la 

cooperación bilateral entre agencias encargodas del control de drogas de México y 

Estados Unidos. En este sentido, es posible afirmar que la relación entre el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de la 

República de México ha estado dominada históricamente por el tema de control de 

drogas. A principios de la década de los ochenta las autoridades mexicanas y 

estadounidenses iniciaron la cooperación antinarcóticos y desde entonces la Drug 

Enforcement Administration (DEA) ha tenido una importante presencia en México. 

Durante los Gobiernos de George Bush y Carlos Salinas de Gortari, la relación entre 

agencias policiales de ambos países se estrechó para combatir a las organizaciones de 

narcotraficantes que operaban en territorio de ambos países, esta tendencia se ha 

mantenido desde entonces y en la actualidad trasciende al combate de otras 

expresiones graves de la delincuencia organizada. 

El fortalecimiento de la cooperación policíaca ha generado la modificación de las 

estructuras organizativas de las agencias policíacas de algunos países, a fin de 

homologar procedimientos y facilitar la cooperación, en otros casos, se han tenido que 

crear estructuras administrativas para fines específicos. Esto se ha observado sobre 

todo en América Latina, en donde se han adoptado modelos de estructura y de 

organización, probados por agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos. 
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3.4 Cooperación diplomática 

No debe perderse de vista que la cooperación internacional para el control de drogas 

ha sido fundamental en el desarrollo de este régimen, las medidas han servido como 

modelo de régimen de prohibición, de tal suerte que se ha dado una especie de 

ampliación en las medidas de control antidrogas, hacia otras expresiones de la 

delincuencia organizada internacional. Esta tendencia se ha observado tanto en la 

evolución de las medidas de control y prevención en los ámbitos regional, bilateral y 

nacional, como en el establecimiento de instituciones dedicadas a combatir el crimen 

organizado, como ejemplos, podrían mencionarse las unidades de inteligencia contra el 

crimen organizado de Europol, las cuales fueron creadas para atender el tema de 

drogas únicamente, o la reestructuración de la Subsecretaría de Estado de Estados 

Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos, que en 1995 sumó a sus objetivos 

la procuración de justicia y el combate al crimen organizado. Por lo que respecta al 

ámbito multilateral podría destacarse el hecho de que se han utilizado esquemas de 

análisis de la situación de la delincuencia organizada transnacional similares a los 

utilizados en su momento para el problema mundial de las drogas.101 

Por otro lado, debe mencionarse un modelo de cooperación que incorpora tanto el 

ámbito diplomático como el operacional, las reuniones de los Jefes de Organismos 

Nacionales Encargados de la Aplicación de la Ley de control de Drogas (HONLEA) 

órgano subsidiario de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en el 

marco de las cuales se reúnen funcionarios de corporaciones policíacas para 

desarrollar mecanismos concretos de cooperación policial. 

lOI En febrero de 1999 la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Dehto inició un 

proyecto d1r191do a elaborar un informe C111ual respecto a la amenaza de la delincucnc1a or9an1zada trmsnoc1onal, que 
también contemplaba proponer medidas de cooperac1ón 1ntemocional especificas. Es importante mencionar que desde 
su creación, esta of1cma elaboro anualmente informe5 s1milan:s relativos al tema de drogas. 
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Este mecanismo de consulta prevé la discusión de temas de interés relativos a la 

aplicación de la ley relacionados con la aplicación de las convenciones de Naciones 

Unidas en materia de control de drogas y el desarrollo de recomendaciones para 

fortalecer la aplicación de las disposiciones previstas. El mecanismo ha centrado sus 

trabajos en el control del tráfico de drogas y en los delitos asociados como el tráfico 

ilícito por mar, el lavado de dinero y el control del desvío de precursores químicos 

frecuentemente utilizados para la producción de drogas ilícitas entre otros. 

La cooperación diplomática para combatir a la delincuencia organizada transnacional, 

ha estado coordinada por la Organización de las Naciones Unidas, como se indicó al 

inicio de este capítulo, la ONU ha llevado a cabo esfuerzos importantes para lograr el 

consenso de los Estados miembros para apoyar la negociación de la Convención en la 

materia. Además, en el marco de los trabajos de la ONU, algunos países han 

presentado iniciativas concretas de cooperación, por ejemplo las iniciativas del 

Gobierno de la República de Italia para convocar la Conferencia Ministerial de 1994 o 

el discurso de William Clinton en 1995 con motivo del 50 aniversario de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

3.5 La Convención de Palermo 

Por recomendación de la Comisión de Prevención del Delito y J'usticia Penal y del 

Consejo Económico y Social, la Asamblea General aprobó la resolución 53/111, el 9 de 

diciembre de 1998, mediante la cual se decidió establecer un Comité Especial 

intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención 

internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar, de 

ser posible, instrumentos internacionales que abordasen la trata de mujeres y niños, la 

lucha contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, 

componentes y municiones y el tráfico y transporte ilícito de migrantes, incluso por 

mar. 
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A partir de enero de 1999, par mandato de la Asamblea General, el Comité Especial 

celebró una serie de reuniones can el objetiva de elaborar la Convención. Los trabajos 

del Comité culminaron en noviembre de 2000 con la aprobación de un texto. 

Posteriormente, se definió la celebración de una Conferencia de Alto Nivel para abrir 

a firma la Convención,102 que deberá entrar en vigor una vez que 40 países la hayan 

ratificado. Durante las negociaciones se acordaron dos protocolos sobre trata de 

personas, especialmente mujeres y niños y tráfico de migrantes, un tercer protocolo 

se negoció relativo al tráfico ilícito de armas, éste último se aprobó hasta marzo de 

2001. 

Se pretende que la Convención se convierta en un eficaz instrumento jurídico, basado 

en la cooperación internacional, con el fin de fortalecer las actividades de los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley y lograr el combate eficaz contra las 

organizaciones delictivas que rebasan la esfera de jurisdicción de un solo Estado. 

La Convención, consta de 41 artículos, en los cuales se establecen disposiciones para 

fortalecer la cooperación judicial entre los países. Entre estas disposiciones destaca 

el establecimiento de mecanismos de cooperación para la penalización de conductas 

delictivas realizadas por un grupo delictivo organizado transnacional: blanqueo de 

dinero: corrupción y obstrucción de la justicia; cooperación internacional para fines de 

decomiso: extradición: asistencia jurídica recíproca: intercambio de información; 

cooperación entre autoridades encargadas de aplicar la ley y asistencia técnica y 

capacitación. La Convención promueve la armonización de legislación de los países en 

materia de delitos transnacionales y la adopción de procedimientos uniformes de 

cooperación internacional, previendo la participación activa del Estado en tanto éste 

tiene la facultad de prevenir y sancionar los delitos. 

lOZ La Convención fue firmada por todos los miembros de lo ONU. Hasta febrero de 2003 habla sido ratificada por 30 
paises (Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Argenitno, Bosnia y Her2egov1na, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, 
Canadá, Croacia, Ecuador, España, Ftl1pinas, Francia, Guinea Ecuator1ol, Latvio. L1tuan1a, Mali, Marruecos, Mónaco, 
Nam1b10, Nigeria, N1caragua, f\lievo Zelandio, Perú, Polonio, Rumania, Tayikistán, Venezuela y Yugoslavia.) Ver anexo l. 
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Respecto al ámbito de aplicación de la Convención de los Nociones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 3 dispone que se aplicará para la 

prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos tipificados en los artículos 5, 6, 8 

y 23 y delitos graves de acuerdo a la definición del artículo 2 del instrumento. En 

cuanto a las medidas contempladas, se prevé con arreglo a la Convención, estrechar los 

procedimientos de extradición; asistencia judicial recíproca; programas de 

capacitación y asistencia técnica e intercambio de información estratégica, táctica y 

operativa. 

Del análisis del texto de la Convención se desprende que, con base en el instrumento 

los Estados parte estarán obligados a: 1) Penalizar la participación en un grupo 

delictivo organizado, el blanqueo de dinero, la corrupción y la obstrucción de la 

justicia; 2) Adoptar medidas para establecer la responsabilidad de las personas 

jurídicas que participen en actividades delictivas organizadas; 3) Reprimir 

enérgicamente el blanqueo de dinero y el producto del delito: 4) Acelerar la 

extradición y ampliar su alcance; 5) Proteger a los testigos que presten testimonio 

contra los grupos delictivos; 6) Estrechar la cooperación encaminada a la búsqueda y 

el enjuiciamiento de los sospechosos; 7) Aumentar la prevención de la delincuencia 

organizada en los planos nacional e internacional; 8) Suministrar recursos a los países 

que requieran asistencia para luchar conjuntamente contra la delincuencia organizada 

transnacional.1º3 

Si bien la Convención es el objeto de estudio alrededor del. cual se ha desarrollado 

esta investigación, se ha considerado innecesario describir los 41 artículos del 

instrumento y en su lugar centrar el análisis en los elementos que constituyen el 

régimen formal, identificando los alcances de las medidas previstas y las limitaciones 

para su aplicación, las cuales se desarrollarán ampliamente en el capítulo cuatro, 

lOJ United Notions Off ice fer Drug Control and Crime Prevent1on. Un instrumento ~ Lucha contra la Delincuencia: La 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizado Tronsnacional. Diciembre 2000. 
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correspondiente o los alcances y limitaciones de aplicación del régimen. No obstante, 

para fines de exposición del contenido de la Convención se presentan los siguientes 

apartados. 

3.5.1 Las definiciones. 

Uno de los resultados positivos de la Convención ha sido sin duda el avance sustantiva 

en el establecimiento de elementos que ayudarán a tener una definición común 

respecto al problema. Debe indicarse que una de las tareas más difíciles del Comité 

Especial para elaborar la Convención, fue precisamente lograr el consenso respecto a 

una percepción común del problema, considerando las diferencias entre los conceptos, 

percepciones y sistemas jurídicas de los Estados. Al agregar el adjetivo transnacional, 

la discusión en torno a lo que debe entenderse por delincuencia organizada, se veía 

cada vez más compleja y la posibilidad de contar con una definición común, más 

remota. En los trabajos dedicados al desarrollo de las definiciones, el Comité Especial 

intentó superar los enfoques que centraban la construcción de la definición en la 

descripción de las actividades ilícitas realizadas por ciertas organizaciones o 

agrupaciones geográficamente localizadas; en actividades convencionales y en 

caracterizaciones y categorías étnicas104
• El Comité Especial logró trascender estas 

limitaciones y en el texto de la Convención se estableció que: • ... Por grupo delictivo 

organizado se entenderá 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 tipificados con arreglo a la presente Convención con miras 

a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material". El texto del artículo 2 continúa indicando: "por delito grave se entenderá la 

conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al 

menos cuatro años o con una pena más grave", .... por grupo estructurado se entenderá 

104 Documento de Trabo10 preoorado oor lo Sccretar1a. Décimo Congreso de las Nociones Unidas sobre p,..evcnc1ón del 
Dehto y Tratamiento del Oehncuente Viena, 10 al 17 de abril de 2000. A/CONF.187 /6 p p 3 
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"un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el 

que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente 

definidas ni haya continuidad en la condición de un miembro o exista una estructura 

desarrollada". 

Respecto al adjetivo transnacional, es importante señalar que en la Convención se 

define un delito como transnacional si se comete en más de un Estado, si se comete 

dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su planificación o control se 

realiza en otro Estado, si se comete dentro de un solo Estado pero entraña la 

planificación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más 

de un Estado, o si se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro 

Estado.105 

3.5.2 Los delitos 

Otro de los temas difíciles de la negociación de este instrumento fue definir los 

delitos que serían considerados de la competencia de la Convención. Más que una 

tipificación, se estableció una lista de las conductas delictivas identificadas como las 

que son realizadas por grupos delictivos organizados que operan en territorio de más 

de un país. A este respecto, existe similitud con otros esfuerzos de control del 

problema tanto regionales como nacionales. Particularmente debe hacerse referencia 

a la similitud con la Estrategia Nacional de Control del Crimen Internacional de 

Estados Unidos. presentada en el capítulo dos de este trabajo de investigación. 

En cuanto a la competencia de la Convención el artículo 2 de la misma, párrafo c) se 

refiere al concepto de delito grave. En una primera lectura del articulo referido, 

podría plantearse la posibilidad de confusión con lo que el Derecho Internacional 

lO!IConvenc16n de Naciones Unidas Contra la hehncuenc1a Ornoruzodo Transnoc1onol. Art. 3. inciso el. o.p. 5. 
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considera como delito grave, es decir, podría darse un tratamiento indistinto respecto 

al crimen internacional y al delito internacional. Sin embargo, el texto de la Convención 

especifica que " ... por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito 

punible con una privación de la libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena 

más grave."106 En este sentido, puede entenderse que la determinación de delito grave 

estaría íntimamente relacionada con la legislación interna de los Estados. 

3.5.3 La soberanía 

Desde la perspectiva de algunos especialistas que sostienen un enfoque práctico para 

el combate a la delincuencia organizada transnacional, el concepto de soberanía 

plantea ciertas limitaciones para la actuación de las corporaciones policíacas que 

investigan un delito transnacional,107 en tanto, significa la jurisdicción limitada a un 

territorio y la existencia de diferencias políticas, sociales, económicas, culturales y de 

sistemas jurídicos, sin embargo, por otro lado esas mismas limitaciones, son las que 

han preservado la aplicación de la ley como un derecho reservado al Estado-Nación. 

En el artículo 4 de la Convención se prevén disposiciones relativas a la soberanía. El 

párrafo 1 indica: "Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la 

presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e 

integridad territorial de los Estados. así como de no intervención en los asuntos 

internos de otros Estados." El párrafo 2 señala: "Nada de lo dispuesto en la presente 

Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en territorio de otro Estado, 

jurisdicción o funciones que el derecho de ese Estado reserve exclusivamente a sus 

autoridades". Si bien hemos visto que el texto de la Convención incluye disposiciones 

específicas relativas a la soberanía, que en principio supone la igualdad de todos los 

l(}(¡ Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnoc1onol. ONU 15 de noviembre de 2000 
107 

Al respecto, Ethon Nadelmann afirma que el concepto de sobcranla se ha conl.'ert1do en un problemc para la 
aphcoc1ón mternoc1onol de la ley estadounidense. Op. Cit. Cops Across Borders p p 5 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

89 



CAPITULO III 

Estados frente al Derecho Internacional'º". este instrumento al igual que otros 

instrumentos multilaterales se enfrenta a las asimetrías de poder entre los actores 

principales del régimen. 

3.5.4 La jurisdicción 

Este concepto está íntimamente ligado al de soberanía. El artículo 15 del instrumento 

está dedicado a establecer los supuestos en los cuales el Estado Parte reclamará su 

jurisdicción, básicamente están vinculados con situaciones en las que el delito se 

comete en su territorio o el delito se comete contra uno de sus nacionales. Si bien 

cada uno de los párrafos e incisos del artículo, establecen claramente estos 

supuestos, se considera que en el momento de la aplicación de la Convención para 

resolver un caso práctico, más de un Estado podría reclamar jurisdicción y habría que 

establecer mecanismos o procedimientos adicionales al párrafo 5109 para coordinar sus 

medidas. 

3.5.5 La extradición 

La extradición y la asistencia jurídica mutua son dos elementos centrales de la 

Convención, que en sí mismos podrían ser considerados como regímenes de cooperación 

institucionalizada, por ser pilares fundamentales del Derecho Penal Internacional 

contemporáneo. Para Ethan Nadelmann ambos mecanismos son componentes de los 

regímenes de procedimiento sustantivo característicos de los regímenes globales de 

prohibición, pero no los considera como regímenes en sí mismos, en el caso de la 

extradición sostiene que persisten suficientes diferencias relacionadas con la 

naturaleza y el proceso de la obligación de la extradición que impiden el desarrolla de 

un esfuerzo activa para construir un régimen formal y global de extradición; no 

obstante, todos los Estados reconocen ahora la norma de la extradición así coma los 

108 Véase. Edmundo Hemóndez-Vela-Solgado. Diccionario de Pollt1co Intemocional. Tomo 11. p.p. 1140-1141.Ed. Pernio 
2001. 
109 El pdrrafo 5 prevé la ;urisdiccidn de md.s de un Estado Parte en un caso dado. 
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principios que la sostienen.110 Por el contrario, desde la perspectiva legal, la 

extradición es considerada como una institución jurídica mixta que se regula por el 

derecho interno y por los tratados internacionales, que constituye un acto de Estado a 

Estado; un acto de soberanía fundado en reciprocidad; ligado a la justicia represiva: 

un acto de solidaridad represiva internacional que se sitúa en el marco de las 

relaciones de cooperación y asistencia mutua a fin de evitar la impunidad. 111 

Con base en estas consideraciones puede entenderse porque en el texto de la 

Convención, el artículo dedicado a la extradición (Art. 16) es muy amplio y prevé que 

en caso de no existir acuerdos de extradición en las relaciones entre los Estados 

Parte, la Convención puede tomarse como la base jurídica de la cooperación en materia 

de extradición. 

3.5.6 La asistencia jurídica mutua. 

La asistencia jurídica mutua, constituye un componente fundamental de la Convención, 

así como de otros instrumentos de cooperación en materia de Derecho Penal 

Internacional, el artículo para tal fin es muy amplio en el texto del instrumento. 

Tradicionalmente, esta forma de cooperación se había desarrollado a partir de 

acuerdos bilaterales, estableciendo los procedimientos para la ayuda y asistencia 

mutua que se prestan los Estados entre sí para el procesamiento y en su caso, el 

posible castigo de los que han realizado conductas que pueden ser calificadas como 

delitos. Estados Unidos ha avanzado de manera sustantiva en el establecimiento de 

acuerdos de esta naturaleza con un gran número de países. Este tipo de cooperación a 

partir del ómbito bilateral ha mostrado su utilidad en la investigación de casos 

concretos que involucran a más de un Estado, pero también presenta algunas 

no Véase Et han Nadelman, •Global Proh1b1t1on Regimes. • Op C1t p.p 483. 
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desventajas relacionados con lo diversidad de Acuerdos de Asistencia Jurídico Mutuo 

existentes y sus respectivos procesos penales que pueden variar de un país o otro o de 

un acuerdo o otro: con los limitaciones respecto a lo oportunidad de lo información 

intercambiado poro cosos urgentes, o con los procesos largos de negociación de estos 

acuerdos bilaterales. Estos limitaciones pretenden ser subsanados a partir de los 

disposiciones previstos en el artículo 18 de lo Convención relativo o lo asistencia 

judicial recíproco, los cuales se indican o continuación: recibir testimonios o tomar 

declaraciones o personas: presentar documentos judiciales; efectuar inspecciones e 

incautaciones y embargos preventivos: examinar objetos y lugares; facilitar 

información, elementos de pruebo y evaluaciones de peritos: entregar originales o 

copias certificados de documentos; identificar o localizar el producto del delito, los 

bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios: facilitar lo 

comparecencia voluntario de personas en el Estado Requirente; cualquier otro tipo de 

asistencia autorizado por el derecho interno del Estado Requerido. 

3.5. 7 Los protocolos 

En los trabajos previos o lo negociación de lo Convención se propuso diseñar 

mecanismos de cooperación poro atender el tráfico de menores, propuesto presentado 

por Argentina: el transporte y tráfico ilícitos de migrantes, propuesto presentado por 

Austria y el tráfico ilícito de armas temo propuesto por Canadá y Japón. Estos 

propuestos estaban justificados en el hecho de que no existía hasta el momento 

ningún instrumento universal que abordara todos los aspectos de codo uno de los 

protocolos. 

111 Véase. Alfonso Gómez·Robledo Verduzco y Jorge Witker. Diccionario de Derecho Intemocionol. Ed. Pornía p.p. 163. 
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En atención a estas propuestas durante la negociación del instrumento se avanzó en la 

elaboración y posterior aprobación de tres protocolos que complementan las 

disposiciones previstas en la Convención. El Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el 

tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el Protocolo contra el tráfico 

ilícito de armas. Cada uno de ellos, prevé disposiciones específicas para estos delitos 

que han sido identificados como las principales amenazas derivadas de la actividad 

internacional de los grupos delictivos organizados. 

De acuerdo con el texto de la Convención, ésta podrá complementarse con uno a más 

protocolos, pues como se ha mencionado se elaboraron tres sobre delitos específicos. 

Para ser Parte de uno o todos los protocolos se requiere ser Parte de la Convención, ya 

que su aplicación estará dada en consonancia con este instrumento. 

La forma en que están redactados los textos de cada uno de los protocolos deja 

abierta la posibilidad de que se conviertan en instrumentos independientes a la propia 

Convención, como ocurre con el del tráfico ilícito de armas, en torno al cual se ha 

celebrado una Conferencia en el marco de Naciones Unidas en julio de 2001 y se ha 

aprobado un Plan de Acción, con miras a desarrollar una Convención Multilateral en la 

materia. 

3.6 La Convención de Palermo: Algunas consideraciones 

La negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional culminó el 15 de noviembre de 2000, casi dos años después 

de que la Asamblea General decidiera establecer un Comité Especial 

intergubernamental de composición abierta para elaborar el instrumento. Si se parte 

del hecho de que una de las características principales del problema de la delincuencia 

organizada transnacional reside en la relativa facilidad de las organizaciones delictivas 
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para adaptarse a las medidas de control y en una rápida evolución de sus formas de 

operar para evadir la justicia, un periodo de negociación tan prolongado representa en 

principio una gran limitación, toda vez que las medidas previstas en el instrumento 

fueron diseñadas para atender una problemática que al término de la negociación y 

más grave aún, al momento de que entre en vigor, podría presentar características 

distintas, es decir, que el instrumento podría verse rebasado por una sofisticación del 

problema.112 

No obstante, la existencia del primer instrumento jurídicamente vinculante de las 

Naciones Unidas para enfrentar este problema global, permite avanzar hacia la 

armonización de las legislaciones nacionales, disminuyendo la incertidumbre respecto a 

sí una actividad indeseable es delito en un país y no lo es en otro, situación que ha sido 

explotada por las organizaciones delictivas para realizar sus actividades. Además, al 

alentar a los países a promulgar leyes nacionales respecto a conductas delictivas 

transnacionales113 o actualizar las vigentes, se facilita la cooperación entre los actores 

estatales para investigar los delitos y sancionar a quienes los cometan. 

La existencia de un instrumento internacional de esta naturaleza plantea en primera 

instancia dos escenarios: El primer escenario sería el positivo y esperado, en el cual el 

régimen sería ampliamente observado y los Estados ó actores del régimen formal 

tendrían la voluntad política para aplicar el instrumento, lo que garantizaría el 

compromiso internacional para velar por la aplicación de la Convención y así garantizar 

la eficacia del régimen en el tratamiento del problema global. Se consideraría a la 

Convención como una guía de cooperación, es decir el conjunto de principios, normas y 

reglas a partir del cual se establecería la colaboración entre las Partes, en donde cada 

112 
Lo Convención se abrió a firmo en d1c1embre de 2000. lo que no 1mpllca necesariamente su mmed1ota entrada en 

vigor, ya que se requiere lo rotificoc1ón de 40 paises poro que esto suceda. Hasta Julio de 2002 solo 18 paises hablan 
rot1ficado lo Con ... enc1ón 
113 

En los articulas relativos a lo penolizac1ón de las actividades delictivos del dmb1to de aphcac1ón de la Convención, se 

prevé que coda Estado parte adopte de conformidad con su derecho interno, las medidas le91slat1vas y de otra lndole 

para t1p1ficor y :sancionar el delito particular en referencia. r--------------
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uno de los actores contarían con la misma capacidad de influencia sobre la aplicación 

del régimen y tendrían la misma capacidad de decisión. es decir, se estaría en 

presencia de un régimen de cooperación internacional democrático. 

El segundo escenario sería el negativo, en donde existiría el riesgo de que el régimen 

no fuera completamente observado y que su aplicación dependería de factores 

diversos que lo puedan llevar a convertirse en un régimen en letra muerta, como se ha 

dado el caso con otros instrumentos similares. Entre los factores que pueden 

intervenir se identifica la lentitud de los procedimientos internos de los Estados para 

adecuar su legislación nacional a las disposiciones previstas en el instrumento 

internacional, lo que complicaría la cooperación e incluso la falta de armonización de 

las medidas plantearía posibles focos de conflicto. Esta situación puede observarse 

por ejemplo en el caso de la Convención de Naciones Unidas contra el Trófico Ilícito 

de Estupefacientes de 1988, la cual a casi catorce años de su establecimiento, aún no 

ha podido ser completamente observada debido a que muchos países no han 

desarrollado las medidas necesarias para aplicar todas las disposiciones previstas. 
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CAPITULO IV 

LAS PERSPECTIVAS DE APUCACION DEL REGIMEN: ALCANCES Y 

UMIT ACIONES. 

En este capítulo se plantearán algunas reflexiones respecto a las perspectivas de 

aplicación del régimen, partiendo de la información obtenida durante entrevistas 

formales sostenidas con funcionarios del gobierno mexicano que participaron en la 

negociación de la Convención de Naciones Unidas y con funcionarios que actualmente 

se desempeñan en áreas encargadas de la cooperación internacional en la materia, de 

la aplicación de medidas legislativas y de cooperación en el ámbito de extradición y de 

asistencia jurídica recíproca, así como en el ámbito de la cooperación operacional.114 

Para conocer el punto de vista diplomático, se entrevistó a Joel Hernández García, 

Consultor Jurídico Adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores115
• Desde su 

perspectiva, la Convención tiene un valor agregado, de lo contrario no hubiera sida 

posible que la Asamblea General otorgase un mandato al Comité Especial para su 

negociación. En este sentida, considera que la Convención de Palermo aporta elementos 

novedosos a la cooperación internacional para combatir a la delincuencia organizada 

transnacional, señalando entre éstos el desarrollo de una definición común del 

concepto: la tipificación de conductas delictivas como graves: y la posibilidad de 

establecer normas de cooperación internacional para atender expresiones particulares 

de delincuencia organizada transnacional. 

114 Se realizaron entrevistas formoles con altos funcionarios de la Consultorio Jurfd1ca de la Secretarla de Relaciones 
Exterior-es, de la Subprocuradurfa Jurid1ca y de Asuntos Intcmocionalcs de la Procuraduría General de la República, y 
de la Oficina Central Nacional INTERPOL-México. Las entrevistas constaron de una serte de preguntas d1rigida5 a 
conocer la op1món espec1ahzada en cuanto a los ómb1tos especlf1cos de competencia Asimismo, se realizaron 
entrevistos informales con funcionor1os de la Unidad Especializada contra la Delincuenc10 Or9on1zoda de la 
Procuraduría General de la República, a fin de contar con una visión del impacto del régimen en la politica que México 
desarrollo en lo materia. 
11~ Joel Hemdndcz se incorporó al proceso de negociación o partir del quinto periodo de sesiones del Comité Espt:cial,. 
Part1c1pó en el proceso como miembro de lo Delegación Mexicana, a partir del quinto periodo de sesiones del Comité 
Especial encargado de negociar el instrumento y sus protocolos. (Fue entrevistado el 17 de febrero de 2003) 
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Respecto a las características de la Convención, Joel Hernández señala que en gran 

medida, la Convención de Palermo se inspira en la Convención de Viena de 1988 sobre 

drogas, ampliando el ámbito de aplicación de la cooperación internacional, de una 

figura delictiva tipificada, como lo es el tráfico de drogas, a una variedad de figuras 

delictivas relacionadas con la delincuencia organizada. Por otro lado, la Convención es 

mucho más amplia al establecer cuatro conductas ilícitas a ser tipificadas por los 

Estados"º. Adicionalmente, Joel Hernández señala que la Convención se aplica también 

a lo que se denominó como delitos graves, es decir, aquellas conductas que en la 

legislación nacional de cada Estado parte sean sancionadas como pena mínima de 

cuatro años de prisión, de esta manera, tanto los delitos que se encuentran tipificados 

por la Convención, como los llamados delitos graves según los define la Convención, 

forman el ámbito de aplicación, con lo cual se crea un universo de delitos muy amplio 

para la cooperación, que permite que cada una de las legislaciones nacionales 

establezca al momento de ir tipificando las conductas y al momento de ir cumpliendo 

con el requisito de una pena mínima, el tipo de conductas ilícitas a ser sancionadas, por 

ejemplo, si dos países quieren cooperar sobre la base de la Convención de Palermo, 

para el combate a una actividad ilícita, bastará con que ambos países tengan tipificado 

en su legislación nacional como un delito grave, el delito en cuestión, con los mínimos 

de prisión que establece la Convención, a partir de lo cual ambos países podrán 

cooperar. Esta fórmula adoptada en la Convención de Palermo es ingeniosa porque 

permite la cooperación sobre una amplia gama de delitos, considerados de delincuencia 

organizada. 

Otra contribución al régimen que hace la Convención de Palermo y que será muy útil 

para el fortalecimiento del mismo, comenta Joel Hernández, es haber creado un 

entramado jurídico que permite la cooperación internacional y el combate a figuras 

más específicas sobre la base de la Convención, es decir, se trata de un acuerdo marco 

116 Lavado de dmero, part1c1poc1ón en un grupo del1ct1vo orgamzodo, obstrucción de la JUSt1c10 y cohecho 
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del cual dependen tres protocolos que abordan tres figuras delictivas de delincuencia 

organizada específicas: la trata de personas, el tráfico ilícita de migrantes y la 

fabricación y el tráfico ilícito de armas, todos estos protocolos descansan sobre la 

base de la Convención marco y la mayoría de las obligaciones se derivan de ella, como 

pueden ser las obligaciones de extradición y asistencia jurídica mutua, pero el 

protocolo establece en primer lugar la obligación de los Estados parte de tipificar en 

su derecho interno alguna de estas conductas ilícitas, en segundo lugar, establece 

medidas preventivas para que los Estados parte las adopten en el ámbito interno, a 

efecto de combatir esas figuras ilícitas al interior de su territorio y tercero, 

establece mecanismos específicos de cooperación internacional. 

Bajo esta arquitectura jurídica, es posible la negociación de futuros protocolos a esta 

Convención, a efecto de darle una especificidad. Esta fórmula permitirá la cooperación 

de dos o más países para combatir una conducta ilícita sobre la base de un marco 

jurídico multilateral específico y no solamente sobre lo que se ha establecido en el 

ámbito interno o bilateral. 

Desde la perspectiva de J'oel Hernández, los trabajos alrededor de la Convención han 

permitido ir desarrollando un marco jurídico para combatir y prevenir alguna figura 

delictiva; así como para la cooperación internacional en la materia, considera que 

Palermo y sus protocolos dan un valor agregado a los Tratados de Derecho Penal 

Internacional existentes, por estar vinculados a figuras delictivas relacionadas con la 

delincuencia organizada transnacional en lo general, como lo hace la Convención, o en 

particular como lo hacen los protocolos. 

Para conocer el punto de vista operacional, se entrevistó a Rodolfo de la Guardia 

García, Director General de la Oficina Central Nacional-INTERPOL-Méxicom. Desde 

117 El func1onar10 de la PGR fue entrevistado el 24 de agosto de 2002. En febrero de 2003 fue nombrado Director 
General de Despliegue Regional de la Agencio Federal de In_ve_•_''_9ª_c_•ó_n. ________ _ 
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su perspectiva, la Convención de Palerma es un esfuerzo diplomático importante y 
debe entenderse como un compromiso político, no obstante, habrá que hacerla 
operativa, ya que gran parte de los artículos prevén disposiciones que podrían tener 
dificultades al momento de su aplicación, debido a limitaciones que pueda presentar el 
derecho interno de los Estados. En este sentido, el funcionario señala que previo a la 
Convención ya existía un mecanismo de cooperación internacional para combatir a la 
delincuencia organizada transnacional, no obstante, este no es suficiente, se requiere 
de modernizar los instrumentos y herramientas y colocar en su justa dimensión el 
tema de la soberanía, porque en algunos casos se convierte en un limitación para la 
cooperación efectiva. 

Rodolfo de la Guardia identifica tres limitaciones en cuanto al régimen, la primera se 
refiere a los intereses diplomáticos y operacionales, en este sentido, señala que en 
ocasiones la diferencia entre ambos, complica el buen funcionamiento de los esquemas 
establecidos para la cooperación internacional en la materia y por tanto, la obtención 
de resultados satisfactorios en el combate a la delincuencia organizada. Sobre el 
particular, se refiere al intercambio de información vía diplomática que obstaculiza el 
trabajo de inteligencia, ya que se da la concentración de información en 
representaciones diplomáticas y faltan mecanismos ágiles para el intercambio, 
restando oportunidad a la información que puede ser proporcionada por estas vías. La 
segunda limitación está relacionada can los obstáculos burocráticos que enfrentan las 
agencias policiales, los cuales repercuten en el desarrollo de mecanismos ágiles para la 
cooperación y; la tercera limitación se refiere específicamente al funcionamiento de la 
Organización de Policía Criminal, la cual enfrenta actualmente serios problemas de 
presupuesto. La Secretaría General de la Organización ha tratado de superarlos 
solicitando mayor apoyo de los países miembros, que se ha traducido básicamente en 
recursos humanos, asignando más personal a las Oficinas Centrales Nacionales. 
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Por otro lodo, desde la perspectiva de Rodolfo de La Guardia, la cooperación en el 

ámbito operacional logró un avance muy importante con la Convención de Palermo, en 

tanto que por primera vez, se reconoce explícitamente la utilidad de la INTERPOL 

como un medio funcional para la cooperación internacional. En este sentido, se refiere 

al artículo 18 relativo a asistencia jurídica recíproca, el cual prevé que en 

circunstancias urgentes para el intercambio de información, las partes se comunicarán 

de ser posible por conducto de la Organización.118 

A partir de las reflexiones de Rodolfo de La Guardia, es posible señalar que la 

resistencia que pueda encontrarse en algunos países de tradición conservadora, a la 

modernización de sus sistemas jurídicos para atender el problema y adecuarse a las 

nuevas circunstancias, puede convertirse en una limitación importante para el buen 

funcionamiento del régimen. 

4.1 El régimen formal: Alcances y limitaciones. 

Los alcances y limitaciones del régimen formal pueden establecerse a partir de dos 

enfoques de análisis, el jurídico y el político y solamente a manera de prospectiva, en 

tanto la Convención de Naciones Unidas en la materia aún no entra en vigor.119 De 

acuerdo con estimaciones de la ONU, será durante 2003 cuando se obtengan las 40 

ratificaciones necesarias para que esto suceda. 

En cuanto al enfoque jurídico, el contenido del instrumento y de sus protocolos plantea 

en primera instancia, una redacción muy general y de carácter recomendatorio, que 

puede ser frágil para garantizar la aplicación de las disposiciones por parte de los 

miembros de la Convención, es decir, de los actores del régimen. En este sentido, 

118 51 bien el artlculo establece que cada Estado porte designará a una autoridad central encargado de recibir las 
solicitudes de as1stenc1a JUd1c1al reciproca y facultado para su ejecuci6n, d reconocimiento de INTERPOL como un 
meccui1smo para tal efecto, le da sustento JUrldico e 1nstituc1onahza la cooperac1ón internacional en este marco. 
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parecería que el texto logró resolver los problemas intrínsecos de una negociación tan 

amplia, al encontrar un lenguaje aceptable para todos los participantes120
, pera esa 

misma característica, representa una limitación en cuanta a la obligatoriedad del 

instrumento. 

Por otro lado, se ha indicado que la Convención se inspira en gran medida en la 

Convención de Viena de 1988 sobre dragas, tomando en cuenta el funcionamiento del 

régimen de prohibición sobre drogas, a partir de esta Convención e instrumentos que 

la complementan, se encuentra otra limitación de carácter jurídico, relativa a la 

imposibilidad de homologar legislación nacional y sistemas jurídicos de los países 

miembros, lo que se ha convertido en un obstáculo para obtener resultados 

satisfactorios en algunas áreas de cooperación que operan a la luz de estos 

instrumentos multilaterales. Este escenario podría presentarse para el futuro de la 

Convención de Palermo y sus protocolos, la experiencia indica que, la falta de 

mecanismos para regular, en los ordenamientos jurídicos internos de algunos Estados, 

disposiciones previstas en instrumentos multilaterales relativas a formas de 

cooperación, ha limitado sustancialmente el alcance del régimen, obstruyendo su 

completa aplicación, como un ejemplo, puede citarse la técnica de entrega vigilada, 

medida prevista en la Convención de Viena de 1988.121 

En esta etapa de consolidación del régimen, sus alcances solo pueden estimarse a 

partir de las posibilidades reales que brinda para la cooperación entre los actores y na 

necesariamente, de los efectos sobre la situación internacional del fenómeno de la 

delincuencia organizada transnacional. En este sentido, deberá tomarse en cuenta que 

119
· Ver anexo relativo a estatu9 de la Convención. 

120 
En entrev1sta sostenida con Agustín de Pavta Jturralde, Director General de Asuntos Legales Intemocionales de la 

Procuroduria General de la Repúbhca el 22 de agosto de 2002. el func1onar10 comento que en algunos casos incluso lo 
redacción es engañoso., dificultando la interpretoc1ón de las d1spos1c1ones 
121 El Art. 11 de lo Convención establece que los partes adoptarón las medidas necesarios. conforme a su derecho 
interno y dentro de susi posibilidades, para que se pueda ut'11zar de formo adecuada, en el plano internoc1onal. No 
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el régimen formal ofrece la pasibilidad real de una mayar vinculación, participación y 

compromiso de los actores estatales en la cooperación internacional para atender el 

problema. 

Por otro lado, se considera que el éxito del instrumento multilateral y de sus 

protocolos, dependerá del enfoque jurídico para interpretar las disposiciones y del 

compromiso que los Estados Parte adopten para su aplicación, es decir, de la voluntad 

política de los Estados. 

Al respecto será importante que al interior de los países miembros de la Convención 

existan mecanismos de coordinación adecuados entre las instancias nacionales 

encargadas de atender el tema de delincuencia organizada, las encargadas de hacer 

las leyes y las de aplicarlas, es decir, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

a fin de lograr el apoyo requerido para desarrollar una estrategia efectiva de atención 

al problema, en concordancia con los compromisos internacionales adoptados en el 

marco de los instrumentos internacionales en la materia. 

4.1.1 Alcances. 

En diversos análisis relativos al papel de la Organización de las Naciones Unidas en el 

contexto de la globalización se ha argumentado que a partir de la década de los 

ochentas las funciones tradicionales de la Organización se modificaron, observándose 

una tendencia a involucrarse cada vez más en los asuntos internos de los Estados, 

partiendo de la necesidad de garantizar la paz y seguridad, tanto de las sociedades 

como de los individuos. La participación de los organismos internacionales, 

específicamente de la ONU y sus órganos subsidiarios en el desarrollo económico, 

político y social de los Estados no se limita a aquellos ámbitos en los que se involucra la 

obstante. la mayor parte de los paises latmoamcr1conos, en donde se presenta una actividad importante de tráfico de 
drogas, no han desarrollado lc91slac1ón especifica en lo materia paro poder contribuir al rigimen. 
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CAPITULO IV 

cooperación internacional, sino también en ocasiones al desarrollo de proyectas 

nacionales, vinculados con la promoción de la democracia, el libre mercado y los 

derechos humanos, por mencionar algunos temas. 

En esta investigación se coincide con la percepción señalada, continuando con este 

argumento, la opción viable para atender una problemática global que afecta a la 

seguridad de las sociedades y de los individuos es la cooperación internacional 

coordinada a partir de la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, un reto 

que enfrenta la Organización es lograr que los mecanismos de cooperación 

internacional propuestos, diseñados y establecidos en el marco de sus órganos 

subsidiarios sean lo suficientemente operativos para avanzar hacia el cumplimiento de 

los objetivos trazados. 

De alcanzar el pleno funcionamiento del régimen en el mediano plaza, se lograría 

limitar la práctica unilateral en el combate a estos problemas, por parte de países 

poderosos, en este sentido, la completa observación del régimen por parte de todos 

los actores que participan en él, sería conveniente para los países en desarrollo, toda 

vez que permitiría el equilibrio en cuanto a las relaciones de poder entre los actores y 

la organización internacional podría funcionar entonces como un mecanismo para 

contrarrestar la presión e imposición de reglas por parte de un actor hegemónico. 

Además, a través del pleno funcionamiento del régimen formal se avanzaría hacia el 

fortalecimiento y modernización de los sistemas jurídicos de los países que así lo 

requieren. 

Si se analizan experiencias de cooperación coordinadas por las Naciones Unidas 

surgidas en el pasado para combatir actividades ilegales, como el tráfico de drogas, 

podemos considerar a la Convención de Naciones Unidas para combatir a la 

Delincuencia Organizada Trasnacional, como el punto de partida para construir un 

régimen amplio que contemple la cooperación tanto en el ámbito político-diplomático 
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como en el operacional. estrechando la relación entre las instituciones estatales 

encargadas de aplicar la ley. En este sentido, una gran crítica que se ha expresada 

desde la perspectiva operativa ha sido que la diferencia entre los intereses 

diplomáticos y operacionales complica el buen funcionamiento de los esquemas 

establecidos para la cooperación internacional en la materia. 

El régimen formal, a partir de la Convención de Naciones Unidas para combatir a la 

Delincuencia Organizada Transnacional, tiene un amplia alcance en cuanto a armonizar 

las legislaciones, reglamentas y procedimientos nacionales para atender el tema, no 

obstante, estos resultados na se verán en el corto plazo, ya que el cumplimiento de 

este objetivo dependerá de los procedimientos legislativos internos de los Estados 

Parte: de las capacidades de los sistemas nacionales de justicia y de las capacidades 

institucionales de las corporaciones responsables de aplicar la ley, de las agencias 

policíacas y de inteligencia. 

4.1. 2 Limitaciones 

Si bien la forma en que fue concebida la Convención prevé en caso de requerirlo, 

ampliar su competencia añadiendo otros instrumentos legales que traten sobre 

asuntos que en su momento no se consideraron, no debe perderse de vista que la 

delincuencia organizada transnacional es un fenómeno que evoluciona rápidamente, y 

se espera que esta característica se mantenga como tendencia, presentando un alto 

riesgo para la efectividad del régimen formal. ya que cuando éste se encuentre en 

plena vigencia, habrá que actualizarlo para adecuarlo a las nuevas características del 

fenómeno que se desea enfrentar, lo que en principio implica un proceso largo de 

negociación, además, la experiencia permite señalar que los procesos para la adopción 

de las medidas de control institucionales suelen ser lentos. 
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Desde el punto de vista práctico-operacional, deberá revisarse si realmente a través 

de la Convención se subsanan las limitaciones para una efectiva aplicación de la ley 

mediante la suma de esfuerzos de las países, es decir, a partir de la cooperación con 

pleno respeto a la soberanía y jurisdicción territorial. Es posible que la Convención 

aporte nuevos elementos que finalmente resuelvan estas cuestiones, no obstante, la 

diferencia entre los intereses diplomáticos y operocionales en ocasiones limita la 

obtención de resultados satisfactorios en el combate a la delincuencia organizada 

transnacional, a través de los esquemas establecidos para lo cooperación internacional 

en la materia, por ejemplo, el intercambio de información vía diplomática obstaculiza 

el trabajo de inteligencia ya que resta oportunidad a la información intercambiada. 

En este sentido, como en otros esfuerzos de coordinación para la cooperación 

internacional partiendo de las Organización de las Naciones Unidas, una limitación 

importante está íntimamente relacionada con la burocratización de los procesos para 

el intercambio de información que puede convertirse en un gran obstáculo en el 

desarrollo de un caso concreto, en donde la oportunidad de la información resulta 

fundamental para garantizar el buen término de la operación correspondiente en 

contra de una organización delictiva que opera en el territorio de más de un país. 

Por otro lado, se mantiene pendiente resolver la cuestión de la soberanía, en un 

escenario en el que se observa una tendencia creciente de Estados Unidos para buscar 

la aplicación extraterritorial de sus leyes. También debe evaluarse si el modelo 

estadounidense efectivamente garantiza una mejor aplicación de la ley, o se 

constituye en una fuente de conflicto latente en sus relaciones con otros Estados, o 

incluso entre los Estados que aceptan esta práctica estadounidense y aquellos que no 

lo hacen. 
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Otra limitación que presenta el régimen formal a partir de la Convención de Palermo y 

sus protocolos se relaciona con una situación de carácter jurídico, la falta de 

mecanismos que regulen las disposiciones previstas en estos instrumentos. 

4. 2 Implicaciones del régimen en la política de México para enfrentar el 
problema. 

Previo a la firma de la Convención de Palermo, el gobierno mexicano había avanzado en 

el establecimiento de medidas concretas para combatir problemas de delincuencia 

organizada en los ámbitos jurídico, administrativo e institucional, en respuesta al 

impacto de la evolución del fenómeno en nuestro país. 

En este contexto, desde la perspectiva de política exterior, el gobierno mexicano ha 

apoyado los esfuerzos de cooperación internacional en los ámbitos bilateral, regional y 

multilateral: ha participado activamente en la negociación de la Convención de 

Naciones Unidas y firmó el instrumento en diciembre de 2000, quedando pendiente su 

ratificación. Sin embargo, desde el punto de vista práctico existen aún varias 

limitaciones para cumplir cabalmente con las medidas previstas en el instrumento 

internacional. 

Para determinar el impacto que el establecimiento de un régimen formal de 

cooperación para combatir a la delincuencia organizada transnacional tendrá en la 

política nacional de atención al fenómeno, es necesario realizar un breve recuento de 

la evolución de la respuesta institucional en México. 

El desarrollo de políticas de atención al problema en este país responde a dos 

situaciones concretas: al incremento y diversificación de actividades del crimen 

organizado en territorio nacional y al compromiso internacional de combatirlo. El 

esquema de atención al problema, partió en buena medida de la política nacional de 
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control de drogas desarrollada a partir de la década de los noventa122
, ya que desde 

finales de la década de los ochenta, el narcotráfico se convirtió en un problema grave 

en el país y se consideró como un asunto de seguridad nacional. 123 

Durante la segunda mitad de la década de las noventa, las organizaciones delictivas 

dedicadas al narcotráfico incursionaron de manera más frecuente en otros delitos 

asociados al tráfico de drogas, particularmente en el tráfico ilícito de armas, el desvío 

de precursores químicos frecuentemente utilizados para la producción de drogas 

ilícitas y el lavado de dinero. La proliferación de estas actividades en diversas 

regiones del país, vinculadas en principio al tráfico de drogas y posteriormente 

presentándose como conductas delictivas independientes, planteó la necesidad de 

realizar un diagnóstico de la situación de la delincuencia organizada en México para 

desarrollar medidas de control. 

A partir de 1996 se llevaron a cabo diversas acciones tendientes a desarrollar un 

esquema integral de atención al fenómeno de la delincuencia organizada, entre ellas 

pueden mencionarse las siguientes: reformas constitucionales: promulgación de una ley 

específica en la materia: establecimiento de instituciones especializadas para 

combatirlo: incremento del presupuesto destinado a acciones de control: 

modernización de las estructuras; incorporación de alta tecnología y resultados de 

investigaciones científicas y fortalecimiento de la cooperación internacional.124 

122 
Durante el Gob1cmo de Carlos Sahnas de Gortar1 (1989-1994) se diseñó una polít1co nueva e integral de atención al 

problema de las drogas, que contempló la adecuación del morco JUrld1co, el establec1m1ento de 1nst1tuc1ones 
especmhzodas paro atender el tema de la oferto y de la demanda de drogas y la promoctón de lo cooperoc1ón 
1ntemocmnol, con especial interés en la coopcroc1ón b11atcrol México-Estados Urndos 
123 Ccha Toro, señala que al tomar posesión de su cargo a finales de 1988. Carlos Salinas de Gortar1 creó una nuevo 
ogenc1a de ophcac1ón de la ley, con 1,200 miembros dedicados exclus1vamentc a arrestar a traficantes de drogas. De 
este modo, la campaña contra las drogas llegó a 1nclwr un tercio del presupuesto de la defensa de la nación, una cuarta 
parte de los militares mexicanos (aproximadamente 25,C>OO soldados), lo mds numerosa flota aérea de su especie en 
Américo Latina {en su mayor parte helicópteros y aviones ligeros paro aspersión oérea y transporte) y 60% del 
presupuesto del Procurador General) Véase Peter Sm1th El Combate a las Drogas en América. Ed. FCE. P 396 
IZ-'4 En entrevisto informal sostenida en septiembre de 2002 con Luis Alonso Bruccct Anaya. Fiscal Espe.:101 de !a 
Federación adscrito a la Coord1nac1ón General Jurld1co de la Unidad Espec1ahzada en Dehncuenc10 Organizada. el 
func1onar10 aportó algunos elementos de anáh~1s que pcrm1t1eron 1dent1f1car los componentes de !a estrateg•a 
mcxtcana paro atender el problema 
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Se considera que el paso más importante para atender este problema, se dio al 

desarrollar una legislación específica en la materia, incorporando medidas innovadoras 

desde el punta de vista del Derecho Positivo Mexicano, particularmente en lo 

referente al establecimiento de técnicas de investigación específicas. No obstante, 

las circunstancias en las que se desarrolló y aprobó el proyecto, llevaron o que la ley 

presentara una serie de vacíos legales en la práctica, los cuales han impedido la 

utilización de estas técnicas de manera eficaz. En la actualidad la ley se encuentra en 

un proceso de revisión, a fin de incorporar reformas que permitan una mejor 

aplicación de las disposiciones previstas.125 

Es preciso llamar la atención respecto a ley y su contenido126
, en tanto, incorporó 

medidas que en su momento fueron consideradas como innovadoras, muchas de las 

cuales estaban previstas en instrumentos internacionales específicos y habían sido 

probadas e impulsadas por otros países, como la intervención de comunicaciones 

privadas y la protección a testigos. 

Aún con las limitaciones señaladas respecto a la legislación mexicana en la materia, que 

eventualmente tendrán que ser superadas, puede afirmarse que México cuenta con un 

marco jurídico amplio que sustenta la estrategia gubernamental para combatir a la 

delincuencia organizada. 

Dicha estrategia contempla la promoción de la cooperación internacional como un 

componente fundamental, en este contexto, nuestro país se constituye como un actor 

importante del régimen internacional para combatir a la delincuencia organizada 

125 En consultas con altos func1onar1os de la Unidad Espec1ohzado contra lo Dehncuencm Organizado de la PGR se 
indicó que la Institución trabaja en un Proyecto de reformas o la Ley federal contra lo De!lncuenc10 Organizado, a fin 
de estar en mejores condiciones de enfrentar el problema, considerando la dinámica cambiante del mismo. Estas 
reformas contemplan el uso de técmcas de '""est19oc1ón tales como las entregas v1911adas, las opcracione.s encubiertas 
y la vigilancia electrónica entre otras 

IZb Procuradurta General de lo Reptibhca Ley Federal contra lo Dehncuenc10 Organ1zoda. Pubhcada en el D1ar10 Oficial 
de lo Federación el 28 de octubre de 199& Serie Legislación México. 2001 
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transnacional. Al otorgar alta prioridad a la cooperación internacional, necesariamente 

el desarrollo, consolidación y evolución del régimen formal tendrá repercusiones en la 

evolución de la política nacional en la materia. En este sentido, puede señalarse que 

aún cuando no existe un reconocimiento oficial por parte de los funcionarios 

encargados del proyecto de reformas a la ley, se ha detectado que algunas de las 

modificaciones propuestas, responden a una necesidad de homologación de nuestra 

legislación con las disposiciones previstas en instrumentos internacionales específicos, 

particularmente contenidos en la Convención de Palermo.'27 

Por otro lado, aún cuando en términos generales la legislación mexicana es acorde con 

las disposiciones previstas en la Convención de Naciones Unidas en la materia, diversas 

medidas no han sido reguladas en México y podrían convertirse en limitaciones para 

cumplir con los compromisos internacionales. En este sentido, la necesidad de que las 

autoridades mexicanas desarrollen acciones para regular estas medidas, puede 

considerarse como una implicación del régimen en la política mexicana para enfrentar 

el problema. 

Respecto a la participación de México en este régimen, J'oel Hernández plantea que 

hay una vocación internacional de México de cooperación internacional, por lo tanto no 

podría permanecer ajeno al régimen, pero también ha sido muy importante el 

reconocimiento de la existencia de un fenómeno internacional como la delincuencia 

organizada, no solamente al interior de México, sino también de carácter 

transnacional, y la mejor forma de prevenirlo y darle solución es reconociendo su 

existencia. 
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127 Un ejemplo claro se refiere a lo entrega v191loda, al respecto debe 1nd1carse que México se habla resistido a 
incorporar esta técnico de mvest1goc1ón en su sistema jurld1co, por considerarla 1nnecesaria, aún cuando estó prevista 
en la Convención de "1acioncs Unidas contra la Producción y el Trdfico Iltc1to de Estupefacientes de 1988, firmada y 
rotif 1cado por México 
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En este contexto, México no tenía otra opción mós que ser congruente con la realidad 

que se estaba viviendo, lo que motiva la participación en la negociación. Teniendo en 

cuenta además de que en su propio territorio se cometen delitos de delincuencia 

organizada como los que tipifica la Convención y sus protocolos. 

Desde luego que para la negociación de la Convención, fue de gran utilidad un camino 

que México ya había recorrido, el ejemplo más claro es la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada que ademós, se inserta dentro de legislaciones nacionales 

modernas que combaten este tema, no es el primero en hacerlo, pero si se trata de un 

país que en ese tema tuvo que actualizarse y modernizar sus instituciones jurídicas 

para hacerle frente, lo que dio una gran posibilidad para la negociación. En este 

sentido, puede afirmarse que México llegó a la negociación con una gran ventaja, el 

establecimiento de un marco jurídico amplio para atender el problema con sus 

características internas. 

En cuanto a las perspectivas de aplicación del régimen, Joel Hernández considera que 

México cuenta con legislación suficiente y los instrumentos jurídicos necesarios para 

poner en práctica la Convención. En este sentido, la negociación de México tomó como 

marco de referencia nuestra propia legislación. 

No obstante, una vez que la Convención entre en vigor, será necesario analizar su 

efecto práctico, ya no tanto en la parte interna, sino en la parte de la cooperación 

internacional. En este sentido, habrá que dar especial seguimiento a la aplicación de 

los protocolos, particularmente al de trata de personas, porque es un concepto nuevo 

en el derecho internacional penal128 y al de tráfico ilícito de armas de fuego129
, en 

128 Anteriormente o esta Convención y su protocolo, el fenómeno era visto nada más en términos de sus consecuencias 
y se le sanc1onaba en alguno forma de explotoc~ón. pero no estaba sonc1onoda la trata visto como un movimiento de 
personas de un lugar o otro, como un fenómeno m19rator10 con dos carocterlst1eo.s principales, que se realiza con la 
voluntad viciada de la victimo. o sm su voluntad y se hoce paro fines de explotoc1ón 
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tanto es necesario modernizar la ley mexicana en la materia y considerar las 

obligaciones internacionales. 

Si bien en México se ha avanzado en el ámbito jurídico para atender el problema, 

existen limitaciones institucionales y estructurales para la plena aplicación del 

régimen, relacionadas con la falta de recursos: la falta de profesionalización de las 

corporaciones policíacas; la práctica de la corrupción y la falta de una cultura de la 

legalidad. A fin de lograr un pleno cumplimiento de los compromisos internacionales en 

el marco de este régimen, las autoridades deberán realizar acciones concretas 

dirigidas a solventar las carencias señaladas y avanzar en el desarrollo de programas 

de sensibilización respecto al combate a la corrupción y promoción de una cultura de la 

legalidad, considerando la participación de la sociedad civil. 

En este sentido, no debe soslayarse el proceso de reestructuración de la Procuraduría 

General de la República, que tiene como principal objetivo contar con herramientas 

modernas que permitan hacer frente a los problemas derivados de la actividad de 

organizaciones delictivas en territorio nacional. 

Es posible suponer que si el instrumento internacional y sus protocolos entraran en 

vigor en los próximos dos años, las perspectivas de aplicación en México, serían 

amplias, toda vez que la política exterior del Gobierno de Vicente Fox ha tendido a ser 

mucho mós abierra a la cooperación internacional en comparación con experiencias del 

pasado, promoviendo una participación más activa de México en esquemas de 

cooperación internacional vinculados con el tema de seguridad, por ejemplo, la 

participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el ingreso como 

miembro de la Corte Penal Internacional. 

129 
Tanto la Convención Interamer1cano contra el Trdfico Ihcito de Armas de Fuego, exptos111os y materiales 

reloc1onados que como el protocolo de lo Convcnc~ón ampliaron en gran medido el oboruco de obl19oc1ones a los que los 
Estados se comprometen 
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En lo que hoce a la relación bilateral México-Estados Unidos, es posible esperar una 

presión importante de parte del Gobierno de Estados Unidos para que se realice una 

completa armonización de la legislación mexicana y las medidas previstas en la 

Convención de Polermo y otros instrumentos internacionales afines. 

En el ámbito operacional es de esperarse una mayor participación de las agencias 

estadounidenses en operaciones específicas en México, en el contexto de lo relación 

bilateral, lo cuol puede implicar la adopción de esquemas organizacianales similares a 

los utilizadas en agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos. 

Finalmente, debe indicarse que los atentados del 11 de septiembre de 2001 han tenido 

un impacto significativo en el desarrollo del régimen de cooperación para combatir a la 

delincuencia organizada transnacional, en tanto ha tendido a vincularse cada vez más 

el tema del terrorismo con la delincuencia organizada transnacional, en este contexto, 

la política de Estados Unidos contra el terrorismo tiende a potenciar la cooperación 

bilateral con México, debido a dos razones: 1) en términos legales el terrorismo es 

considerado como delito de delincuencia organizada y 2) existe un interés 

geoestratégico de los Estados Unidos para incluir a México como parte fundamental 

de su estrategia de combate al terrorismo. 
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CONCLUSIONES 

Con base en el planteamiento teórico de Andreas Hassenclever desarrollado en el 

capítulo uno, puede afirmarse que la intención de reducir el impacto negativo de la 

actividad ilegal de las organizaciones delictivas en el territorio de cada Estado

Nación, es el interés común de los actores del régimen estudiado. El conjunto de estos 

intereses, así como las características de la amenaza, se presentan de manera tal que 

solamente pueden alcanzarse resultados benéficos a partir de la cooperación 

institucionalizada, es decir que la organización internacional brinda la estructura 

apropiada para atender este problema de carácter global. 

En cuanto al tipo de régimen, a partir de la conceptualización teórica de Stephen 

Krasner y Ethan Nadelmann se puede concluir que las acciones emprendidas desde 

principios de la década de los noventa para desarrollar mecanismos de cooperación 

internacional, con el fin de enfrentar el problema de la delincuencia organizada, 

constituyen un régimen global de prohibición de tipo formal, compuesto por una serie 

de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales, diseñados para abordar aspectos 

específicos de la problemática, así como por acciones de cooperación realizadas en el 

ámbito operacional. El avance sustantivo de la conformación del régimen ha sido el 

establecimiento del primer instrumento multilateral amplio en materia penal de 

carácter integral y obligatorio, con el cual se contribuye o la evolución del Derecho 

Penal Internacional. 

En cuanto a la evolución del régimen se identificaron cuatro etapas: En la primera, las 

medidas de cooperación internacional se desarrollan alrededor del problema de las 

drogas, trascendiendo a otro tipo de actividades delictivas asociadas al tema, como el 

lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas. En sentido estricto, aún no se puede 

hablar de la completa observación del régimen antidrogas, ya que por diversas 
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razones, muchos de los actores estatales no han concluido las modificaciones 

necesarias tendientes a adecuar su legislación interna paro estar en condiciones de 

aplicar las disposiciones previstas en los tratados internacionales en la materia. 

En la segunda etapa, se observa una intensa actividad de carácter político-diplomático 

para establecer la dimensión de la amenaza y promover medidas concretas de 

cooperación internacional, además de las existentes para abordar el tema de drogas. 

Esta labor diplomática se realizó tanto en el seno de las Naciones Unidas, como por 

parte de aquellos países con intereses particulares en la construcción del régimen. A 

partir de estos esfuerzos se logró la legitimación para emprender un esfuerzo de 

cooperación multilateral para dar respuesta a un problema global. 

La tercera etapa se constituye por el periodo de negociación de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, 

durante el cual se identificaron las percepciones distintas de las diversos actores que 

participan en el régimen respecto al problema y las intereses de los Estados; así como 

los posibles puntos de convergencia para avanzar en la colaboración alrededor del 

instrumento internacional en negociación. 

La cuarta etapa se refiere propiamente a la aplicación del régimen formal. Esta etapa 

inició a partir de la firma de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional en diciembre de 2000 y su eventual entrada en vigor. Las 

perspectivas de consolidación y ampliación del régimen a partir de la Convención 

dependerán en gran medida de la voluntad política y capacidades institucionales de los 

Estados Parte, para avanzar en la homologación de sus legislaciones y establecer 

nuevos acuerdos de cooperación en los ámbitos bilateral. regional y multilateral, con 

base en las disposiciones previstas en la Convención. Por otro lado, las expectativas de 

observación del régimen dependerán de que los actores estatales compartan la visión 

de que solamente la organización internacional ofrece la infraestructura necesaria 
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para enfrentar un problema global. En esta etapa se observará entonces la ampliación 

del régimen formal, todo vez que los disposiciones de la Convención indican que los 

Estados Porte deberán prever y alentar la firma de acuerdos bilaterales, regionales y 

multilaterales en aspectos específicos de lo cooperación para fortalecer el régimen. 

Los trabajos derivados de la Convención, tanto la ampliación del régimen como la 

aplicación de la Convención en casos concretos. 

Respecto al establecimiento y consolidación del régimen de cooperación, se puede 

concluir que lo construcción del régimen se inició con esfuerzos aislados de 

cooperación en los ámbitos bilateral, regional e incluso multilateral para abordar 

asuntos de competencia del derecho penal internacional. El régimen se encuentra en un 

proceso de maduración, que irá avanzando en la medida en que los Estados se adhieran 

a él. Hasta el momento, se han definido los principios, regios y normas fundamentales 

del mismo, el proceso de maduración implico avanzar hacia el nivel de 

institucionalización requerido. Krasner señala que los regímenes presuponen un alto 

nivel de institucionalización. En cuanto o la construcción del régimen debe 

considerarse que en términos formales, el régimen no se inicia con la Convención, ésta 

es el resultado de un esfuerzo diplomático poro institucionalizar esquemas de 

cooperación que se habían venido aplicando en el ámbito operativo para atender 

problemáticas específicas. A partir de la firma de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de sus protocolos, se inició 

una etapa de institucionalización del régimen global de prohibición para atender el 

tema de manero integral en el ámbito multilateral, que servirá de marco de referencia 

paro que los Estados avancen en el establecimiento de medidas de cooperación para 

combatir expresiones específicas de la delincuencia organizada transnacional. 
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En cuanto o los actores del régimen, coincidiendo con un enfoque realista se puede 

concluir que aún en este contexto de globolización, en donde se cuestiono lo 

permanencia del Estado-Noción, y se presento una supuesta apertura respecto o la 

participación de actores-no estatales en actividades propias del Estado, hasta el 

momento, no existe otro figuro distinto al Estado-Noción, que permito garantizar lo 

seguridad y aplicación de lo ley en su respectivo territorio. En este sentido, se ha 

comprobado que lo materia propio del régimen continúo siendo de competencia del 

Estado-Noción. Con base en estos consideraciones, puede concluirse que los actores 

principales del régimen son los Estados. 

No obstante, no debe soslayarse lo participación indirecto de actores no estatales en 

el régimen, o través de organizaciones no gubernamentales, instituciones académicos y 

agrupaciones de lo sociedad civil preocupados por el incremento de los niveles de 

inseguridad, derivado de lo actividad de la delincuencia organizado en sus ciudades y 

sociedades. 13ºLos acciones de estos organizaciones son cado vez de mayor importancia 

en algunas países, por lo capacidad mostrado poro influir en el desarrollo de políticas 

públicos y estrategias de atención, particularmente, a través de propuestos concretas 

de reformas legales. Lo movilización de lo sociedad civil se está dando no 

necesariamente o partir del régimen, sino como consecuencia del impacto del 

fenómeno en lo vida cotidiano, lo que por otro lodo, reflejo la incapacidad del Estado 

poro garantizar lo seguridad y combatir a la delincuencia. 
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En cuanto a la comprobación de la hipótesis central de esta investigación se ha 

constatado que efectivamente existe consenso internacional respecto a que la 

actividad de la delincuencia organizada transnacional debe combatirse, porque 

representa una amenaza a la seguridad de los Estados y sus sociedades. aunque no 

todos los miembros de la comunidad internacional perciben la amenaza en los mismos 

niveles de gravedad, existen diferencias de acuerdo a las características particulares 

que presenta el fenómeno en el territorio de cada país, por tanto hay un interés común 

pero gradual. La Organización de las Naciones Unidas ha jugado un papel fundamental 

en la construcción del consenso internacional, ya que desde 1994 ha llevado a cabo una 

estrategia diplomática para promover la cooperación internacional en la atención del 

fenómeno. No obstante, aún falta mucho trabajo por realizar en cuanto a sensibilizar 

a los países respecto a la amenaza real para la estabilidad social y política que 

representa la transnacionalización de actividades ilícitas, consideradas en el pasado 

como delincuencia común. 

Por otro lado, en la hipótesis principal se sostiene que es muy probable que los Estados 

se adhieran con reservas al régimen formal, debido a que la procuración de justicia, la 

aplicación de la ley y la garantía de seguridad, materias del régimen, tradicionalmente 

han sido y continúan siendo funciones primordiales del Estado. Esta situación se ha 

presentado respecto a los instrumentos de ratificación de algunos países que han 

argumentado que sus sistemas jurídicos no prevén algunas de las disposiciones 

previstas en la Convención. Por otro lado, en el proceso de negociación de la 

Convención, la mayor resistencia se observó de parte de países en desarrollo que han 

visto amenazada su soberanía y jurisdicción territorial. Para evitar que surjan estas 

reservas, el régimen deberá ser concebido como un punto de referencia a partir del 

cual se desarrollará la cooperación, y al mismo tiempo como la suma de los esfuerzos 

de los Estados para actuar co.ordinadamente dentro de sus respectivas jurisdicciones 

en contra de la delincuencia organizada transnacional. Para la efectiva aplicación de la 

Convención y sus protocolos será necesario garantizar que se apliquen con pleno apego 
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a las disposiciones previstas respecto a la soberanía y jurisdicción territorial. No 

obstante, también es necesario avanzar en una visión más abierta en cuanto a estos 

conceptos y explorar el desarrollo de fórmulas que permitan la colaboración entre 

Estados, sin que la soberanía y la jurisdicción territorial actúen como obstáculos a la 

cooperación. 

Respecto al fortalecimiento del régimen y el éxito en el cumplimiento de sus objetivos, 

no dependerá únicamente de la entrada en vigor de la Convención y sus protocolos 

respectivos, sino de la capacidad que muestren los actores para lograr reglas del 

juego aceptables para todos; el tema de la soberanía se mantendrá como el refugio de 

algunos países en desarrollo, que buscarán evitar que la Convención se convierta en una 

invasión a su jurisdicción interna en detrimento de la soberanía, mientras que los 

países desarrollados mantendrán su interés en promover modelos de cooperación 

acorde a sus sistemas jurídicos. 

Por otro lado, debe considerarse que la búsqueda de esquemas de cooperación 

internacional para atencier el problema, está sentando las bases para iniciar un 

proceso de modernización de sistemas jurídicos obsoletos, a la luz de la evolución de 

distintas expresiones de la delincuencia: por ello la tendencia será a incorporar 

medidas innovadoras en el derecho interno de los Estados, atendiendo a criterios 

requeridos en el ámbito operativo, es decir, oportunidad, confiabilidad y capacidad de 

respuesta de las estructuras gubernamentales para enfrentar a la delincuencia 

organizada transnacional, ya que desde la perspectiva operativa es imperativo avanzar 

hacia la modernización de los mecanismos de cooperación internacional en materia de 

Derecho Penal Internacional. Avances significativos en este sentido se observan en el 

esquema de cooperación regional que opera en la Unión Europea. Al respecta, las 

normas y reglas del régimen constituyen un punto de referencia obligado para que se 

desarrolle este proceso, en el marco del cual, los países que se resisten al cambio 
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deberán modificar su percepción y abrirse más respecto a la utilidad de algunas 

propuestas y modelos probados en países desarrollados. 

En cuanto a la participación de los Estados Unidos en la conformación del régimen, se 

puede concluir que este régimen ha sido impulsado de manera activa por ese país que, 

en su momento, se constituyó como el actor hegemónico del régimen. El interés 

estadounidense para conformar esquemas de cooperación internacional paro atender 

la problemático, ha respondido a tres situaciones concretas: en primer lugar a la 

percepción de que la amenaza de la delincuencia organizada tiene un componente 

externo proveniente de países en desarrollo: en segundo lugar a la necesidad de 

Estados Unidos de disminuir riesgos de inseguridad en países de interés estratégico 

para su seguridad, como México y; en tercer lugar al principio "sin fronteras• del 

sistema de justicia de Estados Unidos, es decir, la tendencia a la aplicación 

extraterritorial de sus leyes. No obstante, garantizar la aplicación amplia de la 

Convención podría convertirse a su vez en un elemento que limite la actuación 

unilateral de Estados Unidos, toda vez que al contar con un instrumento internacional 

obligatorio que establece normas y principios para cooperar en materia penal, por lo 

menos en términos formales. ese Estado como Parte del instrumento, tendría que 

actuar conforme a las normas y principios previstos. 

Continuando con el análisis de esta hipótesis, si bien es cierto que Estados Unidos ha 

sido un actor importante en el desarrollo del régimen, no ha sido el único, también se 

identificaron aportaciones esenciales al régimen por parte de países europeos, Canadá 

y Japón; y sobre todo. a partir de la experiencia regional en la Unión Europea. En este 

sentido, la participación de un actor hegemónico ha sido fundamental, avanzando en el 

desarrollo y ejecución de medidas modelo de cooperación internacional en materia 

penal, los cuales también se han promovido a partir de esfuerzos diplomáticos 

importantes en el ámbito multilateral, con el objeto de que los países con sistemas 

jurídicos débiles los adopten. En realidad, como se discutió en el capítulo dos, el 
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régimen europeo de cooperación para atender estas problemáticas es lo 

suficientemente sólido para funcionar sin necesidad de un régimen global específico. 

Al igual que en otros mecanismos de cooperación multilateral adoptados en el marco de 

la Organización de las Naciones Unidas, un reto importante que enfrenta el régimen 

estudiado es la posibilidad de establecer un mecanismo de seguimiento lo 

suficientemente eficiente para hacer cumplir el régimen y lo suficientemente flexible 

paro que no se constituya en un mecanismo de autoridad supranacional. El mecanismo 

deberá contribuir a hacer operativa la Convención, mediante esquemas ágiles, 

incluyentes, equilibrados y objetivos de evaluación de resultados respecto de la 

adopción de las disposiciones previstas en la Convención, si bien este mecanismo esta 

previsto en la Convención, se deberá buscar que sea efectivo y permanente.131 

A la luz de experiencias de cooperación internacional previas para atender problemas 

de delincuencia organizada, se considera necesario avanzar en el establecimiento de 

un mecanismo judicial capaz de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por 

parte de los Estados y que los individuos y grupos involucrados en actividades de 

delincuencia organizada transnacional sean efectivamente juzgados y procesados. 

Hasta el momento, la función del enjuiciamiento de los delitos permanece 

estrictamente al interior de lo esfera nacional. Podría considerarse el establecimiento 

de una corte penal internacional ad-hoc para los delitos previstos en la Convención de 

Palermo y sus protocolos, retomando el trabajo realizado en torno a la Corte Penal 

Internacional establecida en julio de 1998132 cuyo alcance, se limita al crimen de 

131 La Convención prevé en su articulo 32 el establecim1cnto de una Conferencio de las Partes y de mecanismos 
especificas con el fin de mejorar la copac1dad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizado 
transnac1onal y para promover y examinar lo aphcac1ón de la Convención 
132 En JUiio de 1998 por mandato de la Asamblea General de la Organización de las l'Jaciones Untdos, se celebró la 
Conferencia de Ptempotenc1or1os en Roma, Italia en lo cual fX]rt1c1poron 160 paises con el fin de aprobar el estatuto 
para el establec1m1ento de la Corte Penol Intemac1onal Permanente, d1r191da o JUZgar o los md1v1duos responsables de 
cometer crimenes 1ntemocionales, entendidos como las más graves ofensas de preocupación global, toles como 
genoc1d10, crlmencs de guerra y crímenes de leso humamdod. Respecto a las reacciones que ha cousado el 
establecimiento de la Corte Penal Intemac1onol puede md1carse que algunos criticas la hon calificado como, en el mejor 
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genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, es 

decir a violaciones a derechos humanos en situaciones de guerra. 

En cuanto a la aportación de la Convención a la cooperación internacional en materia 

penal, se considera que si bien durante el proceso de negociación se argumentó que la 

Convención de Palermo ofrecería instrumentos jurídicos novedosos para fortalecer la 

cooperación internacional en el combate a la delincuencia organizada, en realidad 

retoma fórmulas que se habían establecido en otros instrumentos de cooperación 

internacional en materia de derecho penal internacional, por lo que no presenta 

elementos novedosos importantes, quizá lo novedoso sea que se integren en un acuerdo 

multilateral marco. En cuanto a disposiciones específicas puede mencionarse el tema 

del secreto bancario y la posibilidad de establecer plazos para la atención de 

solicitudes de asistencia jurídica recíproca.'33 
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de los casos un órgano mef1ca2 y en el peor, una amenaza serio a la soberanla nocional. Cabe se;,a1ar que hasta el 
momento el Estatuto ha sido f 1rmado por 30 paises. 
En cuanto a la competcncta de la Corte Penal Intemac1onal. El articulo 5 del Estatuto establece que ésto se llmitard a 
los crlmenes mós graves de trasccndenc10 para la comunidad en su conjunto, planteando uno hsto de crfmcnes 
1ntemac1onales para evitar la ambtguedad. Si bren en las primeras reuniones del Comité Preparator10 del Estatuto, 
algunos paises entre ellos Egipto, Argelia, Turqulo, Sri Lanka y paises del Caribe se pronunciaron a favor de incluir 
delitos tntemac1onoles. como terrorismo y tráfico dic1to de drogas. esta propuesta no prosperó durante las 
negoc1ac1ones. entre otros factores por falta de consenso respecto a U.'<l d1:f1n1c1ón de terrorismo y considerar que el 
tráfico de drogas no ero competencia de la Corte. La pos1b1l1dod de 1nclu10 .!I terrorismo o el trdfico de drogas quedó 
abierta para una eventual rev1s1ón del texto del Estatuto durante una segunda Conferencia de Plenipotenciarios. Por el 
momento. lo Corte tendrá competencia sobre gcnoc1d10, crlmcnes de guerra, gcnoc1d10 y crímenes de leso humanidad. 
Véase Phil1ppe K1rsch and John T Homes, 1 he Reme Conference on on lntemat1onal Cr1mmol Court: The Ne9oc1at1ng 
Process, Amer1can Joumal of Internof10na/ law Vol. 93 No l January 1999 pp. 2·12 
133 En cuanto a ex-trad1c1ón, lo Convención retomo fórmulas yo probadas, en cuanto a aststencia JUrld1ca reciproca, el 
artículo 18 pórrofo B plantea un elemento novedoso al establecer que los Estados Parte no mvocarán el secreto 
bancar1a para denegar lo as1stenc1a JUd1c1ol reciproca con arreglo al articulo citado Esto d1spos1c1ón resulto novedoso y 
foc1htaró lo coopcroc1ón entre los Estados porte que contemplen el secreto bancario en su le91slac1ón 1ntemo Por otro 
lado, cn.mque no se establece específicamente, se contempla la pos1bd1dod de establecer plazos paro la atención de 
sohc1tudes de aststenc10 JLirid1co recíproca. lo que fortalecerd la cooperoc1ón. f\Jo obstante, fa Convención presenta un 
retroceso al invocar la doble 1ncr·1m1noc1ón, como requ1s1to paro la asistencia JUd1c1al reciproco 
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Finalmente, respecto al impacto del régimen en el desarrollo de la política de México 

para atender el fenómeno, se puede concluir que si bien nuestro país cuenta con un 

marco legal amplio en la materia, el cual está siendo analizado para incorporar 

reformas legales, su aplicación dependerá de la capacidad institucional del Gobierno 

Federal para hacer cumplir el Estado de Derecho, en esta medida México estará 

preparado para cumplir con los compromisos internacionales que requiere el régimen. 

Si se mantiene la tendencia de apertura de la política exterior observada durante la 

administración de Vicente Fax, puede esperarse un nivel de compromiso alto para 

atender las normas, reglas y principios del régimen. No obstante, la participación de 

México no deberá darse solamente a través de un gran activismo diplomático, sino de 

resultados satisfactorios en cuanto al combate al fenómeno. 
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(ANEXO 1) 

Estatus de la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional abierta a firma en diciembre de 2000. 

(febrero 2003) 
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Firma 
Ratificación. 
Aprobación o 

Hasta febrero de 2003, 147 países han firmado la Convención y 30 países la han ratificado. 
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(ANEXO 2) 

Estatus de los protocolos de la Convención de Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Transnaclonal abierta a firma en diciembre de 2000. 

(febrero 2003) 

Protocolo 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por tierra, mar y aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 

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 

Protocolo contra la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 

Firma Ratlficaci6n 

112 

117 

52 

21 

23 

3 
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(ANEXO 3) 
AIRES/55125 Naciones Unidas 

• Asamblea General Distr. general 
8 de enero dc :!001 

QuincuaJ:,é!iilmo 11ul111u 11criodo de scslo1u.•s 
Tema I05 tld prngrnnrn 

110 5üll'l2 

Resolución aprobada por la Asamblea General 

[.\·in remi.\'ÜÍ11 pn·•·ic1 a""" Cot111,iá11 /'rind¡ml (11155l.JS3JJ 

55/25. Convención de lns Nncioncs Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trnnsnacional 

Líl :lsmub/,•a Gt•11cn1I, 

RccorJamlo su rcsoluc1ó11 5:l/l l I. de 9 de dic1C"mbrc d1..• l'NX, en la que 
decidió establecer un comitC especial i111crguhcrn:1111cntal de composición abicrtu 
con la finalidad de clahornr una convención internacional amplia contrn la 
dclinc111:nciu transnacionnl organizada y de cxnminar, si procedía. la pu!t1hilidud de 
clahl1n1r instru1m:ntos internacionales sohrc la trata deo mujt.•rc\<i y niño\. li\ lucha 
contra la fabricación y d 1niftcu llic11os de armas de f11C"go. su:- pic1;1s y 
componentes y municiones, y el tdf1ct1 y l.'\ lranspnrlc 1liciios d1..• 1111grantcs. incluso 
por mnr. 

R,•corJa11do 111111/iit.;11 su rcstllución 5-1112fl. de 17 d1..• dic1c111hr1..• de l'J99. l.'11 la 
que pidió ;11 Comité Especial encargado dC" clahornr unu convcnc1lin cnntrn lu 
delincuencia organizada transnacional que prosiguiera sus 1raha1os. de conformidad 
con las rcsolucionC"s 531111 y 531114, dr: lJ dr: diciembre de llJ'JH. y <1uc 1nh:n~ilícara 
es;\ lnhur a fin dr: terminarla 1..•11 el aiw 20110, 

llecon/ando mh•mús su rc:mluctón ~41129, de 17 de d1c1cmbrc de 191JlJ, r:n lu 
que nceptó con reconocimiento el nfrec1miL·n1n tll..'! Gnhi1..·rno de llalia tk• sr:r L'I 
anlilrión de una conferencia polith.·11 de altn nivel en Palcrmn para la tirma de la 
Co11\"c11ci1..'ln de las Naciones Unidas contra la 1Ji:lincuc11c1a Organizada 
Transnacional l Convención de Palcrmo) y sus prolucolos. y pidió al SccrC'lllrio 
General que programara lil cunforend<t con una dural..'ión de una scmann como 
mílximo antes de qut.• concluyera Ju Asamblea del Milenio en el año :!000, 

f;_\"f1'"t•.mndo .rn n·t·o11ocimint10 ;d Goh1crnl' de l'ulonlil por hahcrl1..• pn.•scntado 
en su quincuag.Csimo primer período de :o.C!>ionc~ 1111 pmncr proyec10 de convcnciOn 
de la~ Nacmncs Unidíls c.::onlríl líl tlclirtclll.."llCla organi1.mla lrí111snacurnal 1 

) por h<1bc..•r 
acogido en Varsovin, del 2 al 6 tic li:brcro de llJYR, Ja rcu111011 del grupo 
in1crgubem;1111c11tal de expcnns entre pcriodos de SC!>iones y ahicrto. parn clahllfar 
un nntcproyc..:to de convenio internacional umplio tlr: lucha 1..·untra l;1 dclincm·ncrn 
organizada transnacional. establecido tk confurmidac..I con la r1..·soluciún 52'85. de 1 ~ 
de diciembre de 1997, 
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E:cpre:w11do .rn n!comll'imh•nlo ni Gobierno de la Argentina por haber acogido 

la reunión prepanuorin oficiosa dd ComilC E!iiptcial. celebrada en Buenos Aires del 

31 de ugosto al 4 de septiembre de 1998, 

Cxpre.wmlo .fil 1·t•eo11oc:imien10 ul Gobierno de Taihmdiu por haber acogido el 

Seminario Mini!'itcrial de Asin y el PacÍÍlco !'iobrc furtalccim1cnto de las capacidades 

pnrn luchar contrn la llclincucncia organiz;ula 1ransnncionul, cclcbrudo en Bangkok 

los días 20 y 21 de marzo de 2000, 

Profiurd11111t•t11<.• ¡m!oc11pe1da por las ;ulvcrs<is rcpcn:us1unc~ económicas y 

riocinlcs derivadas de las nc1ivicladcs de In delincuencia tngan1zada y convencida de 

111 m:ccsidad 'urgente de fortalecer la cooperación pura prevenir y combatir más 

elicazmenl~ esas actividades en los plano!-. nacional, regional e 1111ernacinnal. 

Ob.<tc.•n·tmdo con profUnda fNW)Cll/JttdtÍtl los creCll'ntcs vínculos entre la 

delincuencia organi1.alla transnac1nnal y los dd1lus de terrorisnm y teniendo 

presente la Carta de lus Naciones Unida!t y las resoluciones pellmcntcs de In 

Asamhli:a General, 

Rt•.liudta a impedir que la!-. p..::rsuna~ 111volucnula~ en la ddmcucncia 

organizada transnacional hallen refugio prnpugnmuln que !-.l' las enjuicie 

domlcquicru que cometan talt:s delitos y fomcntundo la cooper;1ció11 n nivel 

internacional. 

Firnwnw111t• cmn•c•nclc/a de que la Cnn\cnción de las Naciones Unidas contra 

In Dclincucncin Orgunizat.la Trnnsnacional con~tituir:i un instrumento eficaz y el 

marco juridico necesario para la cooperación mternacional con mirns a combatir. 

entre otras cosa!t, actividades liclictiv:1s como el blanqueo de dinero, In corrupción, 

el tráfico ilícito de especies de flora y fauna si\ve!-.tre~ en peligro de extinción, los 

delitos contra el patrimonio cultural y lo~ crecientes vínculos c111re la delincuencia 

urganizada transnncional y los delitos de terrorbmu, 

l. fo1íw 1101a del infonnc del ComitC Especial encargado de elaborar una 

convención conlm 1:1 delincuencia organizada tran~n:icional~. el cu:il llevó a cabo su 

lnbor en Viena en In sede de la Oficin:i de \a:;. N111.:rnncs Unidas de Fi~calizaciún de 

Drogas y Prevención del Dclilo y clugi;i al Comit~ Esp..::cial ¡ior la lahor rl!nli1.a1.ta; 

2. Aprueba la Convención 1.k las Nacionc3 Umdus conlra lu DclincuC"nciu 

Organizada Transnacional. así comu el Prntuclilo p•ua prevenir. rcpmnir y sancionar 

In trata lic personas, cspccialmC"nlc 111llJC'rC'~ y 1111ios, qU1: complementa la 

Convención de las Naciones U111das contra la Uclincucnc1a Organizada 

Tran:snacional. y el Protocolo contra el tnificn ilícito de migrantc~ por tierra, mar y 

aire, que complementa la Convenciún de las N;tcioncs Unidas contra la 

Delincuencia Organizudu Trnnsnucional. que: tiguriln c:n el anexo de la presente 

resf.'1lució11, y los dechira abiertos a la íirm:1 en la cnnfrrcncia puli11ca de alto nivel 

que se cclcbrnril en Palcrmo (llalial del 12 ni 15 de tfo.:u:mbre de 2000 de 

conformidad con la resolucilm 5.tfl 2Q; 

J. J'iclc ni Sccrctnrio General que prepare un 111formc amplio sobre la 

conferencia ¡10\itica de ahn J\l\'el para l;1 firma de la Con\encítln y su~ protocolos 

que se cclcbrnr;i en Palcrmo de: conformid;ul con la resolución 5411 :!9: 

4. Oh.w-rva que el Cllmi1i! E.<ipCl'1al no ha lc:'rminadu todavia :;;u labor sobre 

el proyecto de protocolo conlra la fuh11cac1ún y el trálicu 11ic11os de armas de fuego, 
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sus ('lil!'zas y componcnle!\ y municiones, qui!' com11lcmcn1n la Con\'ención de lns 
Nucioncis Unidas conlra la Dclincucncin Organiznc.Ja Transnacional; 

5, Pltle ni Comité Especial tiuc Jlrosiga su labor en rdacibn con ese 
proyecto de protocolo, de conformidad con lo dispuesto en lus resoluciones 531111, 
531.l 14 y 54/126. y que lcrminc esa l:\hor Jo antes posible; 

(1, l::xliorltl n todos los Estados n que reconozcan Jos vinculas existentes 
cmtrc las actividades de la da:lincucncia organizada trnnsnacional y los actos de 
terrorismo, teniendo en cucntu las rcsoluc1oncs pertinentes de la Asumblcu Gcncrnl, 
y a que apliquen la Convcncibn rle las Naciont.•s Unidas contra In Delincuencia 
Orgnnizuda Trnnsnacional parn combutir las ;1ctividatlc!<. dclicti\•as en todas sus 
formas, conformen In dispuesto en dicha Cnnvl·nción; 

7. /l,•comlct1dt1 que el ComilC Espcciul establecido por lu As11mblca General 
en su resoluciún 511210, de 17 de ll1ci1.."mbrc de 1996, que hn iniciado sus 
deliberaciones con miras u elaborar un convenio general sobre el terrorismo 
i111crnacio11al, de conformidad cnn la resolncitin 54111 O, de 9 de diciembre de J 999, 
tome en considcrución las dispos1c1onc:-. de la Convención tic las Naciones Unidui. 
contra In Delincuencia Organizad;1 Transnac1unal; 

8. In.Ud n todos los Estados y la:-. org:mizacioncs cconómii:as regionales n 
que firmen y rallfiquen la Convención de lns Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos lo antes posible u fin de no 
demorar su entrada en vigor; 

9. Dc•c·idc• que, hasta que la Conforencin de las Partes en In Convención 
cstublccidn con arreglo :i lu Convención de las Naciones Unidas conlra Ju 
Dclincm.•ncia Orgorniznda Tr:msnacinnal dL·cida otra cosa, la cuenta a que se hace 
rcfl•renci;1 en el articulo .lO de la Comcnción scr;i administrada en l'I marco di!\ 
Fundo de tus Naciones Unidas parn lu Pn·vcnciún t!cl Delito y la Justicia Penal, y 
alienta a los Estndos Miembro~ a que cmp1ccc11 a aponar contribuciones volunlarías 
udecuudas a la cuenta mencionada para presiar a los paises en desarrollo y los p;dscs 
con cconomí;ts en transición la asistencia 1Ccnica que puedan necesitar parn Ja 
aplicación de In Convención y ~us prolocolos, incluidns l:is nu:didas prcparatorini. 
que scnn necesarias pnra dicha apl 1cación; 

1 O. lh·cidc lt1111hi1;11 que el Co11111C Especial L"ncargado de elaborar una 
convención contra la dclincm·ncía orgil11i1:1d;1 trnnsnacional complete sus trahotjos 
dimanantes de la eJaboración de la Co11\·cnc1ó11 de las Nacionc:i. Unidas contra 1íl 
Delincucncin Organizada Tra11s11:11:io11al 111cd1a11le la celchrac1ón de una reunión cun 
b;1st<1ntc ;iniciación al primer periodo de !>l'!·.ioncs de la Confrn:n~w de las Partes en 
la Convención. a fin tic preparar cl proycclo de reglamento de la Conferencia de las 
P:1rlcs y las normativas y mcca111smos mencionados en el articulo 32 de In 
Con\cncibn, que !'IC tram.mitinin a l;i Conferencia de las Partes en Mt primer pcriLidu 
tic sesiones parn que los examine y :ulopll' la~ medidas pertinentes: 

11. /'itle al Sccrelario CJ'-'nernl quc designe al Centro de Prevención 
lntcrnacionnl del Delito de la OtiL·ina de las Naciones Unidus de Fiscnliznción de 
Drngas y Prevención del Delito como sccrclariu dc la Conforl•ncia de las Pnrles en la 
Convención, de conformid11d con el anfrulo .D de la Convención: 

12. Pide 1m,,hih1 ;11 Secrcl:mo General que dote ni Centro de Prevención 
l11tcr1rnclllnal del lkliw lle lt\~ rcnu .... o~ necesarios para que pueda promover 
clicazmcntc la r<ipida cntrnda en viµor de Ja Convención ck las Naciones Unida!! 
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contra la Delincuencia Organizada Transnacional y dcfh!mrh!'11nr las funciones di! 
!<tccretaría de In Conferencia de las Partes en la Convención y que preste npllyo al 
ComilC Espcci;1l Jlílra el dc~cmpcr)o de su labor mencionada en el p;irrafo 1 O s11p1·0. 

Anexo 1 

6-'"· .'icsiún ph..-nurw 
15 de• mn•h•mbrc• tlf! ](}{)IJ 

Ccmnnclón de las Naciont.-s Unidas t'Ottlru In Delincuencia Orgmlizada 
li'ansnuclnnul 

Articuln I 
Fiuuliclud 

El propósilo de la presente Convención es promover la cooperación para 
prc\•enir y combatir más elicazmcme In delincuencia organizada lrnnsnncional. 

Anic:11/o 2 
DL'fi11icio11c•s 

Paro los fines de la presente Convención: 

CI) Por "grupo delictivo organizado" se cnlenderá un grupo estructurado de 
tres o mó!'i personas que exista durante cierto 1icmpo y que aclúe conccrlndamentc 
con el propósilo de cometer uno o mlis delitos grnvcs o dclilos lipificudos 1.:on 
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, direc1a o ind1rec1amcn1c, un 
beneficio económico u otro bcncticio de orden material~ 

b) Por "delito gruvc" se cntcndcr:i la conducta que constituya un delllo 
punible con una rrivacibn de libcrlad máxima de al meno~ cuatro años o con una 
pena más grave: 

e·) Por .. gruro estructurado'· sc cntender:i un grupo no formado 
fortuitamente p<ira la comisión inmcdia1u de un delito y en el que no ncccsariamenlc 
se haya asignado a MIS miembros funciones íormalmen1c definidas ni ha)a 
continuidad en la condición de miembro o cxistól una estructura dcsurrollmla; 

ti) Por "bienes" se cntcmkr;l lo~ actÍ\'OS de cualquil..'r tipo, cor¡iornlc!<a o 
incorporales. muebles u 11unucblc!-., tangibles o 111tang1hle::., y los documcntu~ o 
instrumentos legalcs quc ;\crcdih:n la prup1cdud u otnls derechos sobre dichos 
activos; 

t") Por "producto del delito" ~c.· entenderá los hienes tk cualquier índole 
derivados u obtenidos direc..·ta o imt1rectamcntc de la comisión tic un delito; 

/) Por "embargo preventivo·· o "mc:rntación" se cntcm.lcr:l lu prohibición 
temporal de lransfcrir. convertir. cnóljcnar o mover hicncs, o la custodia o el co111rol 
temporales de bienes por mandamiento cxpetlido por un trihum.11 u otra uutomfad 
competente: 

.l!) Por ''dcconuso'" se cntc1ulerú In pri\'aC1ón con caroictcr definitivo de 
hicnes por dcc1~1U11 tic un 1rihunal o de 01r;1 ;mtoridad compctc111e; 
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/,) P~r .. delito delcrminantc'' se cnh.;ndcni todo dclilll llcl qut." se llt"rhe un 
producto que pueda pasar a constituir materia tlt" un dcli1o tletinido en el articulo 6 
de lu presente Convención; 

i) Por ~•cntrcgu vigilnd:1" se entender¡\ lu técnica consistente en dcjur <tUc 
remesas· itfcitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados. lo 
utrnvicscn o entren en él 1 con el conocimicnlo y hujo In supervisión de sus 
autoridades compctenlcs, con el fin de invcstigur delitos e idt"ntiílcar a las personas 
involucradas en la comisión de éstos; 

j) Por .. organización regional de inlcgrnción económica" se cnlcndcrñ una 
organización constituida por Estados soberanos de una región dclcrminadu, :1 lu que 
sus Estados miembros han trnnsÍlªrido compl.:'tcnc1a en las cuc~tioncs regidas por la 
presente Convención y que llíl sido debidamente facultada, dt' conformidad con sus 
procedimientos internos, para firmar. ratificnr. aceptar o aprobar la Con\'ención o 
adherirse u cjlu; las referencias a los "Esludos Purlc" con nrrcglo a la presente 
Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro di." los limites d«! su 
competencia. 

Articulo 3 
..imblto ,Jt~ aplicudón 

1. A menos que contenga una disposición en co111rario. Ja presente 
Convención se aplicnni a la prevención. la mwstigacibn y el t'l1JUil'1amicn10 de: 

a) Los delitos tipilicndos con arreglo a los urticulos ~. b, 8 y 2) de la 
presente Convención: y 

h) Los delitos graves que se dcfiltl'll en el artkulo 2 de la presente 
Convención; 

cunado esos delitos sean de carltctcr transnacional y entrailcn la participación de un 
grupo delictivo organizado. 

2. A los efectos del párrafo 1 lkl presente ar1iculo, el dt'lllo será de carácter 
trunsnacionul si: 

u) Se .. comete en mas de un Estado; 

/J) Se comete dentro de un solo Estado, pero una partl• sustnncial de su 
prepnrnción, plunincación, dirección o control se rculizu en otrn Estado; 

e) Se comete dentro de un solo Estado, pero ~ntraña la panicipación de un 
grupo delictivo organizado que rcalizu actividades delictivas en m:is de un Estudo; o 

d) Se comete en \lit solo Estallo. pero tiene efectos ~u~rnncialcs en otro 
Es lodo. 

Articulo 4 
Pmtc:cdón tle la sohc:rania 

1. Los Estados Parte cumplirán su!> obligacwncs con arreglo a lit presente 
Convención en consonancia con los principios de igualdad :<illbcrana e integridad 
territorial de los Estados, asl como de no intervención en los asuntos 1111crnos de 
otros Estados. 
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2. Nada ~e lo disruesto en la prcsenh: Convención facultará a un Estado 
Parle -pnrn -ejercer. en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el 

derecho interno de ese Est11do reserve cxclusivumcntc a sus autoridades . 

• ·1l'lfc:11/t>.5 
l'i:na/i:aC'lún de la ¡u1rlit:ipuciá11 t•n un grupo tlc:/icli~·u orgcmizadv 

l. Cada Estado Parte aduptnr:l las medidas legiitlativas y de otra indulc 4uc 

sean necesarias parn tipificar como dl!lito, cuando se cometan intencionalmente: 

ti) Una de las conductas signii:ontcs. o ambas. como dcli1os dist111tos de los 

que cntrmlcn el intento o la consumación dc lu actividad delictiva: 

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito gr:,ve con un 

propósito que guarde relación dirccla o indirecta con la obtención de un 

beneficio económico u otro hcncfic10 de orden material y, cuando n!'ii lo 

prescriba el derecho interno, que cntru1ic un uc10 perpetrado por uno de los 

rmrticipn)ttC!'i para llevar adelanlC' ese acuerdo o que entrañe la participación de 

un gr11110 delictivo orgm11z11do; 

ii) Ln conduela de toda pcr~nna que, a sabicncfos de 1;, finalidad y actividad 

delictiva gencrul de un grupo delictivo organizudo o de su intención de 

cometer los dditos en cues1ión. participe nctivnmcntc en: 

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; 

b. Otras actividades del gru¡m delictivo organizado, a sabiendas de 

que su participación contribu1r3 ni logro lk• la finalidad delictiva antes 

descrito: 

M La organización. direccil'ln, ayuda, incitaciún. focilitación o 

asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entnu1c tu participación 

de un grupo delictivo organizado. 

2. El conocimiento. la inlención, la finalidad. el propósito o el acuerdo a 

que se refiere el plirrnfo 1 del prc:->cnle nrticulo podrñn inferirse de circunstancias 

t'áclicas objc1ivas. 

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un 

grupo dC"lictivo organilado para la penalización de los delito!'i lipificados con arreglo 

al inciso i) dél apart;u.lo u) <lcl p.irrnfo 1 del presente articulo velarlln por que su 

derecho interno comprenda todos los d~li1os graves que entrafien la participación de 

grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Purtc cuyo 

derecho interno requiera la comisión de un aclo que tenga por objeto llevar adelante 

el ucucrdo concertado con el propósito lle cometer los dclilos tipificado~ con arreglo 

al inciso iJ del apartado al dd púrrafn 1 del presente articulo. lo notilicar:in al 

Secretario ücneral dt• las Nuc1onc:-; Unida~ en el momento de l;i firma o del lkpósito 

de su instrunwnlo de rat11icación, aceptación o aprobación de la presente 

Convención o de adhesión a ella 

.4rtic11fo 11 

Pt•twlizacióu del blt1111¡11t•o dl'i protfuc/o cid cldilo 

1. Cml:1 E:;1ado Pnrtc :ulopt:mi, de conformiduJ con los principios 

fuml:unent;ilt•s de ~u dcrcclw 11\lt•rno. 1:1!<. medidas lcgislalivas } de olra inJole 4uc 

sean ncccsllrias p:n;i 1ip1ticar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 
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fl) il Ln conversión n In lrnnl'tfercncia de hiencs, a sabiendas <le que esos 
bienes son prnduc10 del delito, con el propósito de ocullar o disimular el 
origen ilfcito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucr;ulu en In 
comisión del delito determinanh! a eludir las eonsecucncrns juridicils de MIS 
netos~ 

ii) Lit' ocultación o disimulación de la verdadera naturnlczn, origen, 
ubicación. disposición, movimiento n propiedad de bienes o del legitimo 
derecho 11 éstos, n sabiendas de que dichos hienes son producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos h:isico!-t de su nrdcnamicntn juridico: 

i) La adquisición, posesión n ulilizución de hil·nes, u sahicrn.la!<>. cn el 
momento de su recepc1ú11, de que ~on pruduclo del th..~litu; 

ii) La participación en la co1111!-tiún de cualesquiera de los deliws tipificados 
con arreglo ni presente arliculo, así como In nsociución y la confubulación pnrn 
cometerlos. el intento de cometerlos. y la ayuda, la incitación. In facilitación y 
el asesoramiento en aras tic su comisión. 

2. Para los fines de In nplicac1ón o pucsla en prilctica del párrafo J del 
presente articulo: 

a) Cada Eslado Parte velará por aplicar el p:irrnfo 1 del presente articulo a 
lu gama más amplio posible lle delilos dctcrminnntcs: 

b) Cada Estado Purte incluirU como delitos determinantes todos los delitos 
graves definidos en el articulo 2 de la presente Convención y los delitos tirlificados 
con urrcglo a 'Jos urtlculos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Est;idos Parte 
cuya legislación es1nhlezc~1 una lisia tic delitos de1crmin:uttcs incluirán entre CsltlS, 
como mlnimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos 
nrgm1izt1dos~ 

e) A los efectos del aparladu b), lo:, delitos dclcrminantcs inclumin los 
delitos comelidos 1;into de111ro como ful."ra de la jurisdicción del Estado Parte 
inicrcs:ufo. No obstante, los dclilus cometidos fuera de In jurisdicción de un Est;ido 
Parle constituir:in delito dclcrnunante siempre y cu;indo el aclu corrt'spond1ente sen 
tlclito con arreglo ;il derecho inlcrno del Estado en que se hayu cometido y 
constituyese asimismo dclilo con arreglo al derecho inlcrno del Estado Parte que 
aplic1ue o ponga en práctica el prcsenrc: ;irliculo si el dclilo se hubiese cometido allf; 

d> Cada Esl;iJo Parte proporcionará al Sc:cretnrio General de las Naciones 
Unidns una copia de sus lcyc~ lksunadus " dar uplicación ul prcscnlc arliculo y de 
cualquier enmienda ultcnor que ~l' hag;i a lalcs leyes o una descripción de Csta; 

<') Si nsí lo requieren Jo:, principios funllumcntulcs del derecho interno de un 
Eslado Parle, podril disponer!'>e qui.' los delitos 1ipilicadllS en el p:irrafo 1 del 
presente artículo no se uplicariut a lus personas que hayan cometido el delito 
dctermirmnte; . 

_{) El conocimiento, la intención o 111 filmlidud que se requieren como 
elemento de un delito tipilicado en el párrafo 1 del presente articulo podrán inferirse 
de circunstancias fácticas objetirns. 
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Artlt'ulo 7 
Afcdic/t1,\' f'Or11 t·omlmtir c.•/ blt1nqmm ,/e 'lim·ru 

l. Cada Estado Purtc: 

u) Establecerá un umplio rCg11nl'n interno de rcglamcnl11c1ón y supervisión 
de los bancos y las instituciones limrncicras no bancarias y. cuando rroccda, de 
otros órganos siluados dentro de su jurisdicción que scun pnrlicularmcntc 
susceptibles e.fo utilizarse para el hlan411t!o de dinero a fin tic prevenir y detectar 
ladas las formas de blanqueo de dinero. y en ese régimen se har:l hinc<tpiC en 101<1 
requisitos relativos a h1 idcntilical·ión dd clicruc. el csrnhleci1mc1110 de rc..•g1!".lros y la 
denuncio de las trnnsaccioncs sospechosa!!; 

b) Garantizará, sin perjuicio de la arlicaciún de los ;artículos 1 ~ y 27 de l:t 
prcscnlc Convención, que las ;ultoridadcs de udministrnción, rcglanu:nt:1ción y 
cumplimiento de la ley y dc1mís autorid:ldcs cnc;irgatlas de combatir el Manqueo de 
dinero (incluidas, cumulo sen pcrtincnlc con arreglo al derecho interno. las 
autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e inh!rcamhiar información a nivel 
nucional e i1ucrnacionul de confornmlad con lus condu:ioncs prcscnl;is en el dcrcchu 
inlerno y, n tal fin, considerará la pos1b1hdad de c~tnhlcccr una depe11dcnc1a de 
inteligencia financiera qu~ s1rv:1 de centro nacional de rcco111laciOn, anñlisis y 
difusión de inli..mnachln sohrc posihlcs <1clividadcs de hl;rnquco dL' dint..•ro. 

2. Los Estados Parte considcr;min Ju posibilid;1d de uplicnr medidas viables 
para detectar y vigilar el movimienlo transfrt..1ntcri{l) de l.!'ÍL'Cti\l> y de 1i1ulos 
ncgociubles pertinentes, con sujeción u s;ilvagunnlia!i que g11ranticen la debida 
utilización de In información y sin rc!'>tringir en mudo algunll la circulación de 
capilales licitas. Esus medidas podr:.h1 incluir la cxigl·ncia de que los paruculures y 
las entidades tomercialcs notifiquen las 1r<1nsfcrcnci:is 1ransfro111cril<is de c:1111idadcs 
clevndns de efectivo y de litulos ncgoci:ibks pcrtinenlc~. 

3. Al eslablcccr un rég1111('11 intl.!'rnll de reglamentación ) ~upcrvir.1lin con 
urrcglo Oll presente artículo y sin perjuicio lk lo dispUl':ilo en t..·uulquicr otrn :irtlculu 
de la presente Con\'cnciún. se insta a los Estados Parlc a qui.!' 111illcl.!'n como guia las 
iniciutivas pertinentes de la:. organ1lacioncs 1cg1onall.!'~. it11crrcgionalcs 
multilalcralcs de lucha contra el blanqueo de dinero. 

4. Los Es1ados Partl.!' se csforzarñn por cstahlcccr y promover la cooperación 
a esenia mundial, regional. subregional y bilateral cnin.• las autoridades Judiciales. 
de cumplimiento de la ley y di.!' rcglumcntación financicrn u lin de combatir el 
blanqueo de dinero. 

Anic11/o 8 
Pt>uuliwciáu dt..• ICI corr11pciú11 

l. Cadu Estado Parle adoptilni l:1s mcdidus legislutivas y tic otra índole que 
sean necesarias parn tipificar como dclilo. cuando se Ctlmetan i111cnciunalmente: 

tJ) La promesa, el ofrecimiento o la conccMón a un funcionar10 público, 
directa o indirectamente, de 1111 henclício indebido que redunde t!O su propio 
provecho u en el de olru persona o entidad. con el fin tic que dicho funcionario ilCIÚe 
o si.!' abstenga de ac1uar en el eumplimic1110 dt.• sus fundl111cs of1cial ... ·s: 

b) La solicitud o acl.!'plllción pm un fm1c1onuno pl1bl1co. d1rec1u o 
indirectamente. de un hcncfi"w 111ttdiuh1 que rcdundL· l'll ~u pnlfHn prLwcd11, u en t.•! 
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de olrn persona o entidad. con el fin de que dicho íunc1011ario <H."IÍh! o se ahstcnga de 
actuar en el cumplimi~nto de sus funciones oficiall!'s. 

2. Cada Estado Parle considerarli la posibilidad de: adoplar las medidas 
legislutivus y <le aira lndolc <JUC sean necesarias par:i tipificar i.:01110 dcli10 los actos 
a que se refiere el párrafo 1 dcl prcsl!'ntc artkulo cuando cfth!' inn.1Jucrado en ellos 
un funcionario público extranjero o un func1onuno inh:rn;1ciun;11. Del mismo modo, 
cada Estado Parte considerará la pnsihilidad de tipificar como di.!'li10 otras forma~ de: 
corrupción. 

3. C;1da Estado Parle adoptará 1mnbiC11 las mcdidas qut.• sean necesarias para 
tipificnr como delito la participación como cümplicc en un delito tipificado con 
arrc:glo al prcscnlc arliculo. 

4. A los efeclos del p;irrnfo 1 del prcsenlc ar1ic11lo y dd arliculo 9 de lu 
presente Convención. por "func1unarto pí1hlico'" !o.e r:nlendcrú ll'du funcionario 
pÍlblico o persona que preste un scrv1L0 10 público conforme a la dc:tinición previstn 
en el derecho interno y a su aplicación cun arreglo al derecho penal dt:I Estado Parte 
en el que dichu persona dcscmpcric esa función. 

Articulo 9 
Mt•úidfl.\' coll/l'll lu <·urrupciún 

l. Adcm;,\s de las mcdid;;ts prcvist;l~ en el articuln S de la pn:scnte 
Convención. cada Estado Parte. en la medida en lftu .. • proceda ) sea compatible con 
su ordcnumicnto jurídico, udopluni medidas cficuL·cs tic car:'lclcr legislativo, 
administrativo o de otrn lndole par>t promo\'cr la inh:gndad y para prevenir. delt!clar 
y castigar la corrupción de funcionarios púhfo:os. 

2. Cada Estado Parle adoptara medida!<. encaminadas a garantizar la 
intervención ~ficaz de sus autoridndes con nuras u pn:\'cnir. lktcctar y castigar In 
corrupción di!" funcionarios públicos. incluso dotando a du.:ha' autnndades dt! 
suficiente independencia para disuudir del ejercicio de cu;ilqu1e1 influencia indcb1du 
en su actuación. 

1lrtic11lo lfl 
/ko;po11.mbilid11cl di! las persmws j11ridica.'i 

1. Cada Estado Partt! adoptara las medidas que sean necesarias. de 
conformidud con sus principios juridico!->. ¡¡ fin t.k t!Stablcccr lu n:~ron~abilidad de 
personas jurídicas por participación en dt!hlo . .-. grn\·cs en que este 111\'olucrado un 
grupo delictivo organizado, asl como por los dclllos tipificado~ 1,,·011 um:glo ;1 los 
artículos 5. 6. 8 y 2J de la presente Cnnvcnc1ú11 

2. C'on sujeción a los prmci¡m's JUrídicus del E~tado Parte. la 
responsabilidad de las personas jurid1cus podr;'1 ser de indolc penal. civil o 
;utministrativn. 

3. Dicha responsabilidad cxistir;i sin perjuicil1 de la rcspun~ah1lldad penal 
que incumba a las personas nnturalcs que hayan perpclrado lo~ dclih1 .. 

4. Cnda Estado Parte \'ciará en particular por que ~c impongan ~anc1onc~ 
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disua~1\;1'. 1rl\.·Ju1d3s s3nc1011t.~s 
monctnrias. a lns personas juridicas L·onsidcrndas rcspon~ahks con arrt!glo :.11 
presente articulo. 
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Al'lit'11/o JI 
Prm:t'.rn, .ft1/lo y .\u11drme.o; 

l. Cada Estado Parte penalizará la comisi<ln de tus delitos tipificados con 
urrcglo a los nrlfculos S, lJ. 8 y 23 de la presente Convención con sunciones que 
lengan en cuenta h1 gravedad de esos dcli1t1s. 

2. Cada Estado Parte vclur;i por que se ejerzan cualesquiera íacultadcs 
lcgalc!<i discrecionales de que disponga conforme a su derecho inlcrno en n:lación 
con el cnjuiciamicnlo de pcrsoirns por los delitos comprendidos en tu prc!lcnlc 
Convención a ftn de dar m:hdma cficotcia a las mL"didas adoptadas para hacer 
cumplir la ley" respecto de esos delitos, tcntcndo debidamente en cuenta la necesidad 
de prevenir su comisión. 

J. Cmmdo se trate de delitos lipific:ulos con arreglo a los artículos S, b. 8 y 
23 de la presente Convcnc1ón, cada Eslado Parte adoptará medidas apropiadas, de 
conformidad con su derecho inh:rno y tomnndo dchidamcnle en considcrución los 
derechos de la defensa, con miras a procurnr que al imponer condiciones en relación 
con tu decisión lle conceder la lihcrtud en espera de juicio o la apelación se tenga 
1ucscntc la 111..•ccsidad d1..• garnn111ar la compar1..•cc11c1;i del ;1c11sado en lodo 
¡noccllimicntu pcnnl ulterior. 

4. Cada Estado Parte vclilrá por que sus tribunales u otras autoridades 
competentes tengan presente lu nuturnlcz;i grave de los delitos comprendidos en la 
presente Convención al considerar la cvcnlualidad de conceder la liberl:ul anticipada 
o la libcruul condicional a personas que hayan sido dccluradas culpables de tales 
dclilos. 

C;.ulil Es1ado Parte cstahlecer;i, cuando proceda, con arreglo a su derecho 
mternu. un plazo de prescripcitin prolongado dentro 1tcl cual pueda miciarsc el 
proccsu por cualquiera de los dclilos comprendidos en In presente Convención y un 
plazo mayor cuando el presunto delincuente haya cludidl1 la :ulministración de 
justicia. • 

6. Nadu de lo dispuesto en Ja p1cscntc Convención afcctar:i al principio de 
que la descripcii\n de lo~ delitos lipificados Cllll arreglo a ella y de los medios 
juridicus de defensa aplicuhlcs n tkm;\s principios jurldicos que informan lu 
leg11lidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y 
de que esus delitos han de ser per!'tcguido!'t y sancionados d1..• conformidad con ese 
derecho . 

. ·frticulo I J 
f),·cmni.w c.• inc.·a111acián 

1. Los Eslados Parte adoptar;\n, en la medida en que lo permita su 
ordenamienlo 1midicu inlernn, las medidas que sean necesarias para autorizar el 
decomiso: . 

a) Del producto d1..· los delitos comprendidos en la prc~cntc Convención o de 
bicne!- cuyn valor cnrre~ponda al tic dicho producto; 

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ~er 
utilizados en la comisuin de los tl1..·li1ns comprendidos en la presente Convención. 

Lns Estado ... Parte adnpt;irfm las medidas que sean necesarias para 
permilir lu idcntiftcución. la locall1:1ción, el embargo preventivo o la incautación de 
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cualquier bien n que se refiera el párr~tfo 1 del prcscnlc arlículo con miras a su 
cvenllml decomiso. 

3. Cuando el producto del delito se haya lrnnsformndo o convertido parcial 
o totalmente en otros bienes, esos bienes podr;\n ser objeto de lus medidas nplicablcs 
a dicho producto a tenor del prc!iicnlc articulo. 

4. Cuando el producto del delito se huya mc1cludo con bienes adquiridos de 
fuentes lfcitai., esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de 
embargo prc\'cntivo o incuutación. ser objeto de decomiso hasta el vulor estimado 
del producto entremezclado. 

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito. de 
bienes en los· que se haya lr:rnsíormado o convertido el producto del ddito o de 
bienes con los que se hayu cntrcmczcli.u.lo el producto del delito tamhiCn pudran ser 
objeto de las medidns previstas en el prcscnlc ilrticulo, d1..• l>l 1msma man1..•ra y en el 
mismo grado que el producto del delito. 

6. Para los fines del presente nrlkulo y del ;nticulo IJ de la presente 
Convención. cada Estndo Parte facult:mi a sus 1rihu11ales u olras autoridades 
compctcnlcs para ordemu la prt"sc111ac1ón o la mcaulaciún de ctocumcnlos hancarios. 
financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrnn ncgar~c a aplicar las 
disposiciones d.:I prest:"ntc párrafo amparimdose en el secreto banc•mo. 

7. Lo!- Estados Parte podrán considerar la pnsihilidad de exigir <i un 
delincuente que demuestre el origen licito del presunto producto del dclilO o de 
otros bienes ..:-:~puestos a decomiso, en la medida en qm: ello sea <;:onforme con los 
principios de su dcrl!'cho interno y con la lndole del proceso judicial u otras 
actuacion1..•s conexas. 

8. Las disposiciones del presente arliculo no se 111tcrprctar1in en perjuicio de 
Jos derechos de terceros de buena fe. 

9. Nada de lo dispucslo en el presente ;articulo afectara al principio de <1ue 
las medidas eon él pre\'istns se definir.in y a11licnríin de conformidad con el derecho 
interno de h1s Estados Parte y con sujeción u Cstc. 

Arliculo /J 
Coopcrac:ión imc.•r11acio11a/ pcu·aji1w\· de dccoml.\o 

1. Los Estados Parle que reciban una solic11uJ de otro Estado Parle que 
tenga jurisdicción para conocer de un dcli10 comprendido en la prc!'icnte Convención 
con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros 
instrumentos 1111..·ncionados en el párrafo 1 del Olrtículo 12 de la presente Convención 
que se encuentren en su territorio debcrim, en la m:1yor medida en qui!' lo permita su 
ordenamienll' jurldico interno: 

") Hemi1ir la solicitud a sus autondadcs comp1..•1t!ntcs par:i obtener una orden 
de decomiso a la que. en caso de conct:"derse, darán cumplimiento; o 

h} Pre.,entar a sus aulOridades compctcntl!'s, a fin de que se le dC 
cumplimiento l'll el grado solicitado. la orden d.: decunuso expedida por un tribunal 
siwado en el territorio del Estado Parte requircn1e di!' conformidad con lo dispuesto 
en el pñrrufo 1 del articulo 12 de In prescnle Convención en la medida en que guardl!' 
relnción con d producto del delito. los hicne .... C"I equípl1 u \llros 111strumc1110s 
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mcncinnadoi-. en el párrafo 1 del articulll 11 que se l"ncucnlrcn en el 1crr11orin del 

Es111do Parh.• requerido. 

2. A rai1. de una solicitud JlTL"!-.cnlada por otro Estado Parte que- tenga 

jurisdicción paru conocer de un delito comprendido en la prcscntc Convención, el 

Estado Par1c fCl]llCridu adoptara medidas encaminadas a la 1dcntilicación. la 

locHliz11ción y el embargo preventivo o la incautación del produclo del delito, lo~ 

hfones. ~I equipo u otros instrumcnh1s mc:ncionados en d párrali.1 1 del articulo 12 

de la prcscnlc C:onvcnció11 con mirns u ~u eventual decomiso, que habrá de ordenar 

el Estado Parle requirente n. en cuso de que medie una !tolicitud prcscnuu.la con 

arreglo al p.lrrafn 1 del prcscnlc ar1iculo. el Est:utu P:1rtc rcqucrido. 

J. Lus disposkionC"s del arlict1lo 18 de la prescnlc Cun\'t:llción ser:in 

uplicablcs m111111ü mlllcmdis al prcscnlc <uticulu. Adcnuis de la información imlic;nla 

en el p.:\rrafo·15 del articulo 18. las solicitudes presentadas de conformidad con el 

presente articulo conlcmlrán lo siguiente: 

u) \u;,ndo se lrnte de una solicitud rcl:lli\':l al aparl<Hh' '" del párrafo 1 di!'\ 

presente urtfculu. una descripción de los bienes susceptibles de dc.:omiso y unu 

exposición de los hechos en que se h;,sa la solicitud del Estad,1 Parle requirente qui!' 

scun lo sufiricntcmcnlc cxpllcitus pura que" el E!)tadn Parte rcqueridl' puclli\ trumitilr 

la orden con arreglo a su derecho mternn: 

b) Cuando ~e trate de tlllll solicitud relutÍ\'il al apurtadu b) dd párrufo 1 lkl 

11resentc articulo. una copia admisible C'll derecho de la orden de..• decomisl'1 expedida 

por el Estado Parte requirente en lu que se bnsa la solicitud. unu exposición de los 

hecho!<- y In información que proceda sobre c..•l grado de ejecuci,)n que !le solicita dar 

u la orden: 

e) Cuando se trate de una solicitud rcl;ttiva al p;:irraío Z del prcsc111c 

articulo. una e.\:posición de los hechos en que se bas;.\ el Estallo ranc requirente y 

una descripción dL· las medidas solicitadas. 

4. El Estado Parte requerido adoplará las decisiones o medidas previstas en 

los p;irrufos 1 y 2 del presente •artículo conforme y con sujeción 11 lo J1spuestu en su 

dcreclm intcruo y en sus reglas de procedimiento o en los tratadns, acuerdo ... u 

urrcglo~ bilatcrulcs o mullilatcrnlcs por los que pudiera estar vinculado al Est<1do 

Parte requirente. 

5. Cada Estu<lu Parte pro¡wrcionani al Sc.:rct;:uio General d~ las Naciones: 

Unidas un;i Ctlpia de su!\ leyes y rcglamcntus dc!\tinados a d;u <1plicac1ón al presente 

urtlculo y de cualquier cnmie1hla ullcrior (\lle se haga u lalcs leyes ~ reglamentm. o 

una descripción de CMa. 

h. Si un E~t:hlo Parte optn por s11pcdit;u la 1Hlopc1ón de las medidas 

mcncinnadas en k's p<irrafo!li 1 y 2 del prescntc..· ,1rticulo n la c.,1stenc1.1 de un tratado 

pcrlincntc, ese Estado Purtc considcrnrá la presente Convenciün L'Onto lu base de 

derecho nccL•saria y suficiente para cumplir ese rcquisilo 

7. Lo!'> Estados l'urle podrán denegar la cooperación solicitada con urregh.1 

al prcsC"ntc ;1rticulo ..,. el di:liln al que SL' refieorc la !tolici1ud no es un del11n 

comprcndilln 1.·11 la presente Convención. 

~. Ln~ dispos1ctoncs del presente :irtlculo no se intcrprctanin en perjuicio de 

los dcrcd1u~ tic..• terceros de hucna fe 
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9. LllS Bstados Parte considerarán la posihilidatl tic celebrar tratados. 
acuerdos o arreglos bilntl.!ralcs o multilaterales con miras a aumentar 1<1 elicacia de 
la cooperneión internacional prestada con arreglo al presente urtlculo. 

Al"IÍcu/fJ 14 
Di:i;¡msic:iim tlt!I pmJuc·1c> cid Je/ilo o el<.' fo.,. hiL•m'.\ den1m;,,·ddt1.\· 

1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delih' o de los bienes que 
huyan decomisado con urrcglo al articulo 12 o al párrafo 1 del articulo 1 J de la 
presente Convención de conformidad con su dt!rccho interno y sus procedimiento~ 
administrativos 

2. Al dar curso a una solicitud prc!-ienlada por otro Estado Parte con arreglo 
al articulo 13 de la presente Convención, los Estados Parte, en lu medida en que lo 
permita su derecho interno y dt! ser requeridos a hacerlo. d~u:in consideración 
prioritnriu n lu devolución del producto del delito o de Jos bienes decomisados al 
Estado Parh! Íequirente a fin de que Cslc pueda indemnizar a las victimas del dclih' 
o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propiclurios legítimos. 

3. Al dar curso a una solicitud pre~cntoda por olro Estadn Parle con arreglo 
n los urtículos 12 y 1 J de tu presente Convención. los Es.tados Pune podrán 
considerar en rarticular la posibilidad de cclcbr;1r acuerdos n arreglos en ~I sentido 
de: 

ti) Aportar el valor de dicho produclll del dt.•li10 o de dichos hiencs, u los 
fondos derivados de lu venta de dicho produclo o de dichos bienes o una parte de 
esos fondos. a In cuenta designada de conformidad con ll' dispuesto en el 
apartado e) del ptirrnfo 2 del articulo 30 de la presente Convención y u organismos 
intcrgubernamcnlales especializados c11 l;1 luch<.1 contra la dc\i1u:ut.•11cia organizatl:1; 

b) Repartirse con otros Estados Parle. sobre la base de un criterio gcncrnl o 
definido para cada caso. ese produclo del dcli10 o esos bit.•nt.•s, o los fondos 
derivados de la vcnt:i de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su 
derecho inh:rno o sus proccllimienlos mlminis1ra1ivm •. 

Arlíe'ulv 15 
J11ri.rdicciá11 

1. Cada Estado Parle adoplnrá las medidas que sean necesarias para 
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los 
articulas 5. 6, R y 2J de la presente Convención cuando: 

ti) El delito se cometa t:n su lcrritorm; o 

b) El delito se cometo a bordo tic un buque que cnarbok :\U pahellón o de 
una aeronave rl!gis1rnda confonn~ a sus leyes en el 11101111.:-ntn de la comisión del 
delito. 

2. Con sujeción a lo dispuesto en el articulo 4 de la presenlt.' Convención. 
un Estado Pnrte también podni cstublccer su jurisdicción para conocer de tules 
delitos cuando: 

a) El delito se comela contra uno de sus nacionalc~: 

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionale!<o o por una persona 
apátrida que tenga residencia hahillrnl en ·"º territorio: u 

----- -----------··-~-· ------
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e) El delito: 

i) Sea uno de los delitos tipilkudus con arreglo al párrafo 1 del articulo 5 
de la presente Convcncitln y se comet¡¡ íucra de su territorio con miras a la 
comisión de un delito grave dentro de MI territorio; 

ii) Sea unn de llis delitos tipilicados cnn arreglo al inciso ii) del apartado h) 
del pñrrufo 1 del articulo 6 de la presente Convención y se cometa fuera de su 
territorio con miras a la cnmi!->iún, dcnlro de MI territorio, de 1111 delito 
tipificado con arreglo 11 los inci:i.os il o ii) del up¡¡rtado u) o al inciso i) del 
apartado /i) del pórrnfn 1 del nrticuln 6 de la prcM.·ntc..• Convención. 

3. A los efectos del p1irrnfu 1 O del articuh1 16 de la presente Convención, 
cada Estado Parte adoptará las medidas que sean nt."ccsarias para establecer su 
jurisdicción respecto de los <lelilos comprendidos en 1:1 presente Convención cuando 
el presunto delincuente se encuentre en su tc..•rritorin y el Estado Parte no lo extradite 
por el solo hecho de ser uno de sus naciornlles. 

4. Cndu Estado Purle podrá tumbién ndoptar lus medidas que scun 
necesarias para establecer su jurisdicc1ún rt'.'spccto de los delitos comprendidos en la 
presente Convención cuando el presunto dclim•ut:nh.· se encuentre..~ en su territorio y 
el Estado Parte no lo extradite. 

5. Si un Estado P11rlc que cjercC' ~u Jttnsdic..-c1ón con ;irrC'gln u los pilrrafos 1 
ó 2 del presente ar1iculo ha rl..'cihido nulllicución. o tomado ~onocimicnto pur otro 
conducto, de que otro u otros Estudos Parte eslii.n realizando una invcstigilción, un 
proce:m o una actuación judicial rc:-.pt.•cto de los mismos hechos, las autoridades 
competentes de esos Estados Parte se consultun\n, según proceda, u fin de coordinar 
sus medidas. 

6. Sin perjuicio de las normas del derecho intenmcional general, la presente 
Convención no excluirá el ejercicio dt.• l•1s competencias penales establecidas por los 
Estados Parte de conformidad con su derecho interno . 

.-frlh-11/o 16 
Hxtradidán 

l. El presente artículo se :iplicaril a los delitos comprendidos en la presente 
Convención o a los casos en que- un dcl11u al que se hace n:fcrcncia en los 
apartudos a) o b) del párrafo 1 del articulo J entr;uie la participación de un grupo 
delictivo organizado y la persona que es ohjeto de la :-.olic11ud de l!'xtrndición se 
encuentre en el territorio del Estado Purtc n:qucrido, siempre y cua1\lto el <ldilo por 
el que se pide: la c:xlradiciún sea punihle cnn nrrc..•gln al derecho interno dt:I Estndo 
Parte requirente y del Estado Purlc rcqucrnlo. 

2. Cuando In solicitud de l!'Xlradiciün se ha.'\c l!'U \'arios delito~ grave!-> 
distintos. alguno!<! de lo~ cuaks nu c~IL-11 comprendidos en el ilmhilo dC'l presente 
articulo, el Estado r~utc fC'(]Ul.!'rido podr<l :iplicar el prc!.C'llle articulo tambu!-n 
respecto de estos úllimus delitos. 

3. Cada uno de los delitos a In~ qut.• St.' aplica el prcst.•ntc articulo se 
considcrurá incluido cnlre los delitos que dan lug;.1r a extradición en todo tratado de 
extradición vigen1e entre los Estados P;1rtc. Los Estados Parie Sl!' comprometen a 
incluir tales <klitos como casos de e.\lradición c:n todo tratado de extradición que 
celcbrl!'n entre si. 
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4. Si un Estado Parte que supedita la cxtnutición a la existencia <le un 
tratado recibe una solicilud de ex1rnd1ción de otro Eslado Parte con el que no lo 
vincula ningUn lrntudo de cxlrndición, podrti considerar la presente Convención 
como la base jurídica de la cx1rndic1ún rcspeclo de los delitos •1 los que se aplica el 
pn:scntc articulo. 

S. Los Estados Parle que supediten 111 cxlradición u la existencia de un 
muado deberán: 

CJ) En el momento de dcposirnr su instrumento de ratificación. aceptación o 
aprobación de la presente Convención o tic adhesión a ella. informar al Secretario 
Gcncrnl de las Naciones Unid11s de si consideraran o no In presente Convención 
como la base jurfdic<i de la cooperaciiln cn m:Heria de extradición en sus relacione~ 
con otros Estados Parte en la presente Convención; y 

hl Si no consideran la presL~nte Convención como la hase juridica de la 
cooperación en mnterin de ex.tradición, esforzursc, cuando proceda. por celebrar 
tratado!i de extradición con otros Est11dos Parte en la presente Convención a fin de 
uplicar el presente articulo. 

6. Lofi HMados Parle que no supcdi1e11 la extradición a la existencia de un 
trutndo reconocerán los delitos n los que se aplica el presente unlculo como casos de 
extradición entre ellos. 

7. La extradición cstaríi sujeta a las condiciones previstas en el derecho 
interno del Estudo Parte requerido u en los tratados de cxtrndición uplicnblcs, 
incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mfnima para la 
cxlrmtición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar lu 
cxtnulición. 

8. Los Estado~ Parte, de conformidad con ~u derecho interno, procuraran 
agilizar los procedimientos de cxtracliciOn y simplificar los requisitos probatorios 
correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el 
Jlrescnlc articulo. 

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus lrntados de 
extradición, el Eslado Parte n:quendo podríi. tras haberse cerciorado de t.Jue las 
eircunstancius lo justifican y tienen cnráctcr urgente, y a solicitud del Estado Porte 
requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya 
extradición se pide o udoptar otras medidas adecuadas parn gar;mtizor In 
comrrnrecencia de esa persona en los procedimientos de extradición. 

1 O. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente. 
si nn lo extradlla respccto dc un dclilo al que se nJllica el presente artículo por el 
solo hecho de ser uno de su!i 11al.'1011aks, c~turi\ ubligmlo, previa solicitud del Estado 
Parte (1uc pide la cxtrad1c1ón. a ~umetcr el caso sin demora injustificada a ~us 
autoridades competcnles a d"cctos dc cnju1ciamicnto. Dichas autoridades adoptartin 
su decisión y llcvar<in a cólho sus actu;1c1011cs judiciales de la miSma manera en que 
lo hnrian respecto de cualquier otro delilu de carácter grave con arreglo ul derecho 
interno de ese Estado P;irh..·. Los Es1adlH• Parte interesados cooperarán entre si, en 
p•1rticular en lo <1uc respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a 
garantizar la clicicncin de dichas actuacioni..·s. 

11. Cuando el derecho interno de un Estudo Parte le permila conceder la 
e.\tradición o, dc algún olro modo, la entrega de uno t.fo sus nacionales sólo a 
condición de que esa persona sea devucltn a ese Estudo Parte pura cumplir lu 
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condena que le haya sido impues1a cnnlll resultado del juicio u proceso por el que se 
haya solicitado la extradición o la entrega. y cuando ese Estado Partc y el Estado 
Parte que solicite la extradición acepten esa opción. ttsi como otrns condiciones que 
estimen apropiadas, eso extradición n entrega cond1~ional scr:l suficiente par:1 que 
quede cumplid~• la obligación enunciada en el p;irrafo 10 di:I prcs1.·11tc urticulo. 

12. Si la cxtrudición solicirndu con el propúsito de que se cumpla una 
condena e:-; cknegada por d hecho de que la pcrsnnil huscad:1 es nncional dd Estndu 
Parle requerido, Cstc, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los 
requisitos de dicho derecho, considerará. previa solicitud del Estado Parte 
n:quirenlc, la posibilidad de hact'r cumplir la condena impuesla o el resto pendiente 
de dicha condena con arreglo ul derecho mterno del Est;ido P•nle requirente. 

1 J. En todas las etapas de las actuucioncs se gar;mtiznrü un trato justo a toda 
persona contra la que se haya iniciado una instruccilln en relación con cualquiera de 
los delitos u los que se npllc¡¡ el presente anlculo. incluido el goce de todos los 
derechos y garantias prl!vistos por el tlcrccho intc:rno dd E~tado Parte en cuyo 
territorio se encuentre esa pcr!-.ona. 

14. Nada de lo dispuesto en la pn .. •scntc Comención pndr:i inh:rprclarsc como 
la imposición' dc una obligución de cxtrntlitar si el Estado Parle requerido tiene 
motivos justificados para presun11r que la solicitud :-;e ha pri:scntado con d lin de 
perseguir o castigar a un:1 persona por rnzón tic su :.cxo, raza, rl'ligión, nacionalidad. 
origen étnico u opiniones políticas o que su ct11npl11nieonto ocasionarla perjuicios a la 
posición de esa personn por cualquicrn de cst:is razone~. 

1 S. Los Es1ados Parte no podrán denegar una solicitud de exlradición 
linicamcntc porque se considere que cl dL'111n tmnhiC-n cnlrmla cuestiones tributarias. 

16. Antes de denegar la extrad1cicin. t:1 Estado Parte requerido, cuando 
proceda, consuhara al Estado Parte reoquirenlc pura darle amplia oportunid;1d de 
presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato. 

17. Los Est;idos Parle procurar:in cclchrar acuerdos o arreglos hilatcralt"s y 
multilaterales para llevar n cabo Ja extradición o aumentar su clicacin. 

Anícu/o J 7 
Truslmlo dt! /JL'r.Hm1u· nmclemula.\ 11 t.·ump/ir mw pena 

Los Estados Parte podnin considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o mul1ila1erales sohrc el traslado a su territorio de toda riersona 
que haya sido·cundenada u pena deo prisión o a otrn pcn.i de privación de libertad por 
algún delito comprendido en la pre!\eonle C'on\·r..·nción a fin de que complete alli su 
co111.!cna . 

• ·JrtÍl.:11/o /,\' 
Asi.'llem:iu j11d1t.wl n•cí¡m1ce1 

1. Los Estudos Parle !'e prcstar;in Ju mas :amplia asisteoncia judicial reciproca 
respecto de inn~stigaciones. procesos y actuaciones judiciales relacionados con los 
delitos compreomtidos en la presente Convención con arreglo a lo dispucsro en el 
arliculo .1 y se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado Parte 
requirente tenga motivos razonables parn so:-.ped1i.Jr que el delito a que se hace 
rt"fcrencia en h"' apanados 111 \l b¡ del p.írrafo 1 del articulo J e~ de carñc1eor 
transnacional. u~i como que lus victíma~. los testigos. d producto. los instrumentos 
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o las pruebas de esos delitos se cnCUl!nlran en el Es1ado Ponte requerido y que l.') 
delito entraña 

1

la par1icipación de un grupu delictivo organizado. 

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayM medida posible 
conforme u lus leyes, trutados, ;tcucrdos y urrcglos pertinentes del Esl<ido Parte 
requerido con respecto a invt.•stigucioncs. procl!so~ y acluaciom:s judiciales 
rclncionudos con los delitos de los que unn persona juridica pueda ser considcr;ida 
rcsponsahle de conformidad con t!l artlcultl 1 O de la prcscllll.' Convención en 1.'I 
Estado Parte requirente. 

J. La asistencia judicial reciproca que se pres1e de conform1darl con el 
presente articulo podrú solicitursc para cualquiera de los fines sigmcntcs: 

a} Recibir tcslimonios o lomar dcdnración a personas; 

h} Prescnlar documentos judiciales; 

e) Efectuar inspecciones e incuutuciones y emhnrgo~ prcvcnl1vos; 

1/) Examinar objetos y lugnrcs; 

t•} facilitar información. dcmcntos de rrucha y evaluaciones de peritos; 

/) Entrega!' originales o copius certificadas e.le los documentos y expedientes 
pertinenlcs. h'lcluida la documenrnción pública. hancaria y finam:u:ra, asi como Ja 
documentación social o comercial de sociedades mcrcan11les: 

g) J<lentific;u o localizar el producto del delito, los bienes. los inslrumcntos 
u otros elementos con tines rrohatorios; 

h) facilit;u la comparecencia volu111aria de personas en el E!tlado Purle 
rcquircnlc; 

i) Cualquier otro tipo <ll' asistencia uutorizada pm el derecho inlcrno del 
Estado Parl~ requerido. 

4. Sin menoscabo del derecho inlerno. las autoridades Clll11petentcs de un 
Estado Parte podritn. sin que se les solicile previnmcnte. transmitir infi.."'rmuc1ún 
relativa n cuestiones penales a una autoridad compctenlc deo otfl' E!>tado Parte si 
creen que esa información podrlu nyudar a la autoridad a emprender o concluir con 
é.~ito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada 
por este último Estado Parle con arreglo a la presente Cl1nvenció11. 

5. La transmi!·dón de información con arreglo al píirrafo 4 del presenlc 
urllculo se harú sin perjuicio tic las indagaciones y procesos penales que tengan 
lugar en el Estado de las auloridadcs competentes qu..: facilitan la 111formac1ón. Las 
nuloridudcs éompetentes que reciben la informac1on deberán :iccedcr n toda 
solicitud de que se respete su carácter confidencial. incluso temporalmente. o de que 
se impongan reslrieciones u su 111ilización. Sin embargo. ello no ohstarU parn que el 
Estado Parle receptor revele. t.'11 sus actuaciones, infrmnac1ó11 qui:" !tea C\culpa1ona 
de una pcrsonn acusnda. En tal caso, el Estado Poulc rl!'cep1or notificarñ al Estado 
Parte transmisor antes de rcvelur dicha información y, ~1 así se le ~l11ieita, consuharn 
al E!>tado Parte transmisor. Si, en un caso e~cl!'pcional. no es po~1blc notificar con 
untclación, el Eslado Parte receptor informaris :iin dcmNa al E!'ltadu Parte 1ran~mb1.lf 
de dicha revelación. 
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6. Lo dispuesto en el presente articulo no afoctarli a las nhligac1oncs 

dimanantes de otros tratados bilaterales o mult1laternlcs vigcnlcs o fu1uros que rijan. 

total o purcinl!)'lcntc, ·ta asistencia judicial recíproca. 

7. Los párrufos 9 a 29 del presente articulo se aplu.::m.in a las solicitudes que 

se. formulen con arreglo ni presente ;irtlculo siempre que no mcllil: entre los E!itados 

Parte interesados un trutudo de usistcncia jud1cinl reciproca. Cuando esos Estados 

Pnrte estCn vinculados por un tratadu llc esa in<lolc M." oiplicariin las disposiciones 

corrcspondil.•ntcs de dicho tratudo. salvo que los Eslildos l'arlc convcngun en uplicar. 

en su lugar. los párrafos q a 29 tlcl prc .... cnlc nrl iculo. Se insta cncarec1Jamcntc a lo!\ 

Estados Parle a que apliquen cslos párrníns si íacililan In coopernción. 

K. Los Estados Parle no invncar:l.n el secreto bancario pnra dl!ncgar la 

usislcncia judici;il reciproca con urrcglo ul presente ilrtk•tilo. 

9. Los Estados Parle podr:l.n negarnc a prest¡ir la asistencia judicial 

recíproco con arreglo ni presente articulo invocando la nuscncia de doble 

incriminación. Sin cmhargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte rc411erido podrá 

prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discn·ción propia. 

independientemente de que la conducta cslC o no tipificada como delito en el 

derecho interno del Estado Parte requerido. 

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el 

territorio de un E~tado Pnrte y cuyn presencia se solicite en otro E.s1ado Parte para 

fines de idenÍificación, para prestar teslimonio o para que ayude de nlguna otra 

forma n obtener pruebas ncccsurius para invcstigncioncs, procesos o actuaciones 

judiciales respecto de dcl11os comprendidos en la ruesentc Convención podrá ser 

trnsludada si ?oc cumplen las condiciones siguil·ntes; 

ni La persona. debidamente i11formad;1, da su libre consentimiento; 

h) Lns autoridades competentes de ambos Estados Parte estñn de acucrd(>, 

con sujeción :1 las condiciones que Cstus consideren apropiadas. 

11. A los cíectos del párrafo 1 O del presente ;utículu: 

t1) El Estado Parte al que se traslade a la persona tcndr:l. la competencia y la 

obligación de mantenerla detenida. salvo que el Estado Purlc del que ha sido 

trasladada solicite o auloricc otra cosa: 

h) El Estado Parte ni que se lrashutc :1 In pcrsonu cumplirR sin dilución su 

obligación de dcvol\'erla a la custodia del Estado Parle del que ha sido trasladada. 

según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de 

ambos Estados Parte; 

e) El E?otado Parte ni que se traslade n la persona no podrá exigir ni Estado 

Parte del que· ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su 

devolución; 

e/) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte! 

ni que ha sido trasladada se computar;\ conm parte de In pena que ha de cumplir en 

el Estado del que ha sido traslad:ula. 

1 :!. A menos que d Estado Parle desde el cual se ha de trasladar a una 

pcrso1111 lk conformidad \.:on los 51:·1rrnfos 10 y 11 del presente articulo esté de 

acuerdo. dicha per:-.i.rna. cualquiera que sc:1 ~u nacionalitfad. 1\ll podr;i ser enjuiciada. 

detenida. co111..lc1111da ni sometida a ningunu otrn restricción de su libertad personal 
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en el lcrrilorio del Eslado al que sea trasladada en relación cun aclos. onusioni:s o 
condenas an1eriores a su salida del territorio del l!slado del que ha sido trasladada. 

13. Cada Estado Parte designará a una auloridad central encargada de rcc1b1r 
solicitudes de. ílSislcncia _judicial reciproca y fucultuda para darles cumplimiento u 
para lramunitirlas n las autoridndcli compclcntcs para su ejecución. Cuando alguna 
región o nlgiin territorio cspeciul de un Eslado Parte disponga de un régimen distinto 
de asistencia judicial reciproca. el Estado Parte podr;i designar a n1ra :1111or1tlad 
ecnlral que dcscmpcii11rü In 111is111:1 función parn dicha región o dicho territorio. Las 
autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión 
de las solicitudes recihidas. Cuando la autoridad central transmila la !<iolicitud a u11<1 
nutoridud competente para su ejecución, <1lcntnri1 la n\pida y adecuada ejecución de 
la solicitud por parh.• de d1dta 01u1oridnd. Cnda Estado Parte notific.:ml ni Secrclario 
Gcncrul de lu:-. Naciones Unidus, en el momento de depositar su instrumento de 
ralificación. aceptación o aprohació11 de Ja prcscnlc Convención o de adhesión a 
ello. el nombre de li1 nuloridnd cenlrnl que haya sido designada u tal fin. Las 
solicitudes de asistencia judicial reciproca y cualquier otra comunicación pertincntt: 
serón lrnnsmitidas a las auluridudcs centrales designadas por los Estados Parte. La 
presente di:Sposición no ¡¡fectará ill derecho de cualquiera dc lo!'! Estados Partc a 
exigir que estas solicitudes y comunicaciones Je sean enviudas por vín diplomíitic<1 
y. en circunstancias urgcntt.~!<., cuando los Estados Parte cum·cngan en ello, por 
conduelo de la Orgunización Internacional de Policía Criminal, de ser posible. 

14. Las solicitudes se presentarón por escrito o, cuando sea posible, por 
cualquier medio Cilpuz de registrnr un texto escrito, en un idioma nccptnblc para el 
Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parle 
determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará ul Secretario General de lus 
Naciones Unidas. en el mnn11.·n10 dL· deposilar su inslrumento de ratificación. 
uccplaciún o aprobación de la presente Convención o de ndhcsión a ella, el idioma o 
idiomas que sean aceplahlc!<. para cada Estadn Parte. En sit11ac1oncs de urgencia. y 
cuando los Estou.Jos Parte t.'OJ1\'e11go111 en ello, las solicitudes podrán h;1ccrse 
oralmcnh!, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito. 

15. Toda solicitud de .1sistcncia jut.lieiul reciproca contendr;i. lo siguiente: 

a) La identidad de la uutoridad que hace la solicitud; 

/JJ El objeto y In indolc dL~ las investigaciones, los procesos o las 
11ctuncioncs judiciales u que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones d1..· 1;1 
autoridad encargada de efoctuar dichas investigaciones. procesos o actuaciones; 

e) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de 
soliciludcs de prescnlación de documentos jutlicialcs; 

el) Una descripción de la :1sistencia solicirn<la y porm~nores sohrc cualquier 
procedimiento particular que el Est¡¡do Parte requirente desee que se aplique; 

e) De ser posible, la identidad. ubicación y nacionalidad de toda persona 
interesada; y 

/) La linalidnd para la que se solicita Ja prueha. infurmac1ó11 o nctuación. 

16. El Estado Parte requerido podrá pedir informac1ó11 cornplcmemaria 
cuando sen nccc~aria para dar c11111pli1111cnto n In solicitud <le conformidad con su 
derecho interno o para facilitar tlid10 cumplimiento. 
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17. Se dará cumplimiento J toda :mlicitud con arreglo al derecho in1erno del 
Estado Parte requerido y en la medida en que ello 110 lo contravenga y sea factibll!'. 
de conformidad con los proccdimicnlUs cspccilicndos en In solicitud. 

18. Siempre que sea postblc y compatible con los pnnc1111os fundamcnlalc!t 
del derecho interno. cuando una persona se encuentre en el IC"rri1orio dt.• un Eslado 
J>nrte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridmks 
judiciales de otro Estado Parle. el primer EMado Parie. a solicilud del otro, podrá 
permitir que la amlicnciíl se celebre por v1dcocunfcrcnc1a si no es posible u 
convcnicnlc que la persona en cuestión cornp:irc-ua persona Jmenlc en el 1crritorio 
del Estado Parte requirente. Los Eslndns P<trlc podr&in convenir en que la audiencia 
esté a curgo de unu nuloridud judicrnl del h>tado Pune rel¡111ren1c y en que nsisra ;1 
ella una nuloridad judicial del Esladu 1•ar1t.· rt•quemlo. 

19. El Estado Parle requ1rl'llh~ no 1r;111smitiríl 111 u1ll1zará, s111 JlíC\IO 
consentimiento del Estudo Pnrle requerido. la información u la~ pruebas 
proporcionadas por el Estado Parte requerido para im·cs11gaciones. procesos n 
ucluaciones judiciales distintos de lo!> indicmlos en la solicitud. Nada de lo dispucslo 
en el presente párrafo impedid que el Estntlo Parte requirente re-vele, en sus 
actuaciones, información o pruebas que sean t•xculpatorias lk una pcnmna acus;.u.Ja. 
En este último caso, el Estado Parlt' req111rcnll· nolificur:i al Esl:tdo Parte requerido 
antes de re\'elar la informaciún o las pruebas y, :-.1 a:-.i se le solicila, consuhará al 
Estmlo Parte requerido. Si. en un ca:-.o e'l\cepciunal. no e~ posible nolific:ir con 
antelación. el Es1ado Parle rcqu1rc1111.• mformará sin demora al Estado Parte 
requerido de dicha revelación. 

20. El .Eslado Purtc rcqu1rcntc podni exigir que el Estudo Parte requerido 
mantenga reserva acerca de la C:\istt•ncia y el conh:nido de la solicitud. salvo en la 
medida necesaria para darle cumplimien10. S1 el Eslaclo Parte requerido nu puede 
mantener esa reserva. lo h:ml saber tic inmediato al Es1.ado Part1.• requirente. 

21. L;i asistencia jullicial reciproca podrá ser denegada: 

a) Cuando la solici1ud 1111 se haga de cunfonnutad C''ll lo di~pueslo en el 
presente articulo; 

b) Cu:mdo el Es1;1do Parle rt•4uc11do con:-.idcn: que el cumplimiento de lo 
solicitado podría menoscabar su soher:111i;1. su seguridad. su l'Tdcn plihlicn u otros 
intereses fundamentales; 

e) Cuando el derecho interno dt"I Estado Partc rcqucrido prohiba a sus 
autoridades actuar en lu forma solicitad;i con respecto a un dc.!lito análogl,, si Cste 
hubiera sido objelo de investigaciones, prt1l't"sos tl actuacionc-s judiciales cn el 
ejercicio de su propia compclcnciu: 

t/) Cuando acceder a la !-olic11ud :-.e-a cnnlrario al ordenamiento JUridico cfol 
Eslado Pnrtc requerido en lo relativo u l;1 :1si:-.te11c1a judicial reciproca. 

2:!. Los Estados Parle no podr;in dt•111:gar una solic11ud tfo ;1sistcncia judicial 
rccJproen lmiéamenlc porque se con~idcre que el dcl11n 1amb1én cntrnfla 11sun1os 
fiscnles. 

2.3. Toda denegac1ün úe :1s1\tenc1.1 ¡udtcial rc-ciproca d'l.·hcra fundamentar!".c 
dcbidumeruc. 

24. El Estado J';uh.' í"1."q11~ndo c11111pl1r;i la M'IK11utl dt• a-.i:-.ti:nl'ia 1udicial 
recipmcu lo untes posible y lendrú pknamt•nte t'll cu1.·111a. i:n la mt•d1dn de sus 
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11osibilidadcs. los pinzas que sugiera el Eslado Parle rcquirc111e y que csien 
debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitut1. El Estado Parle 
requerido responderá a las solicitudes ruzonablcs que formule el Estado Pnrtc 
requirente respecto de la evolucibn del trámite de la solici1ud. El Estado Parte 
requirente informani con (lfonlilud cuando ya no necesite In asistencia solicitada. 

25. La usislcnciu judicial reciproca pmlni ser diferida por d Estndo Parte 
requerido si perturhase investigilciones, procesos o actuaciones judiciale!t en cursn. 

26. Antes de denegar una solicitud prcscntuda con arreglo al párrafo 21 del 
presente articulo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo ::!5 del presente 
11rticulo, el Estado Parte requerido consultani al Estado Pu1te rcquirenlc ¡rnra 
considerar si es posible prestar la a!-o1!-otcncia solicitada supcllilándola a las 
condiciones que estime necesariu~. Si el Estado Purtc requirente nccptu la asistcnc1;t 
con arre_glu a esas cnndicionL'S, ese Es1ado Parte dcber<i. ohscrv;ir las condic1oncs 
impuestas. 

27. Sin perjuicio de la aplic;ición di:l párrafo 12 del presente articulo, el 
testigo. perito u otra persona que. u instancias del Estado Pnrte ri:quircntc, consienta 
en prcstnr t~stimonio en un juicio o en colaborar en una in,·c.~stigación. proceso o 
nctuución judicial en el territorio del Estado P:.1nc requirente no podrfl ser 
enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su 
libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o dcclurncioncs de 
culpahilidad anti:riures a la fecha en qt1L' abandonó el territorio del Estado Parte 
requerido. Ese salvocomJucto ccsani cuando el testigo, perito u otru persona haya 
tenido, durante quince días consecu11vos o duranlc el perllidu acordado por los 
Estados P;irte despuCs de Ja fecha en que !OC le haya infurmudo oficialmente de que 
las autoridades Judiciales ya no requerían su prcscnci~t. la oportunidad de salir dd 
pnis y nn obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regr~sc 
libremente a él dcspuC~ de haberlo ;ibundonudo. 

28. Los guslos ordimtrios que oc<1sione el cumplimiento de una solicitud 
scr:\n :mfragados por el Es1ado Parte requL·rido. a menos que los Estados Parte 
interesados hayan acordado otra cosa. Cmrntlo se requieran a este tin gastos 
cuantiosu~ o de car.;cter cxlrowntinario, los Estados Parte se consultan\n para 
tlctcrminar las condiciones en que ~e darú cumplimiento u la solicitud, usi como la 
manera en que se sufragarán los gastos. 

19. El Esludo Parle requerido: 

ti) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documcn1os 
olieinlcs y otros documcnlos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a 
su derecho 111tcrno. tenga ncceso el público en general: 

/1) Podroi. a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue 
upropiad;is, proporcionar al Estudo (>;irte requirente una copia total o parcial de los 
<locumenlos oficiales o di: olrus documentos o datos que obren en su poder y que. 
conforme.• a su di:rcchn interno. no eslén al alcance del público en general. 

30. Cuando sea necesario, los Es1ados Parle considerarán la posibilidad de 
celebrar acuerdos o urreglos bilateruks o multilaterales que sirvan a los lincs del 
prescn1c artículo y que. en la pr<i.c11ca, hagan etCctivas sus disposiciones o las 
refuercen. 
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Articulo /9 
/11\.'f!.\'l/gaci<mes c1mjm11as 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 
bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales. en relación con cuestiones que 
son objeto de investig<tciones, procesos o ncruacioncs judiciales en uno o más 
Estndos, las uutoridadcs competentes puedan cstublcccr órganos mixtos de 
investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones 
conjuntos podrim llevarse u cubo mcdinntc acuerdos conccrtudos caso por cuso. Los 
Estados Parte participantes velarán por que la soberania del Es1ado Parte en cuyo 
territorio haya-de efectuarse la investigación sea plenamente rcspelnda. 

Articulo 20 
Téc:ni<'m t•s¡u.•cia/e.'i 1h• i11vt•.\'li}!t1cfri11 

1. Siempre que lo pcrmitun los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurfdico interno, cada Es1ado Parte adoptará, dentro de sus 
posibilidudcs y en lus condiciones prcscritus por su derecho inlcrno, lus medidas que 
sean necesarias parn permitir el adecuado recurso a la entrega \'igilada y, cuando lo 
considere apropiado, Ju ulilización de otras técnicas especiales de investigación, 
como In vigilancia electrónica o de otra indole y las operaciones encubiertas, por sus 
autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente In 
delincuencia organizada. 

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente 
Convención. sc alienta a los Estados Parle a que cc:lchrcn. cuando proceda, acuerdos 
o arreglos bilaterales o multilaterales :ipropindos para utilizar esas tC:cnicns 
especiales de invcstigacibn en el conle.xlO de la cooperación en el plano 
internacionnl. Esos ncuer<los o urreglos se concertaran y ejccutarlin respetando 
plenamente el principio de 1<.1 igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en 
práclica se cuñtplirán cslrictamenlc las condiciones en ellos con len idas. 

3. De no exislir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 dd 
presente artkulo, todu decisión <le recurrir a esus técnicas especiales de 
investigación en i:I plano intt.~rnacion;il se: adoplará sohre la base de cada cnso 
particular y podríl, cuando sea nccesurio, tener en cuenta los arreglos financieros y 
los cn1c:ndimic111os relativos al ejercicio lk jurisdicción por Jos Estados Parle 
interesados. 

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional 
podni, con el consentimiento de los Estados Parte inlercsudos, incluir la aplicación 
de métodos tales como inlerceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o 
retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. 

Articulo~/ 

Remil'hi'1 tll' ac·111adm1cs pe11ah•s 

Los Estados Parte considerarün la posibilidad de remitirse actuucioncs penales 
para el enjuiciamiento por un delito comprendido en l:i presente Convención cuando 
se eslimc que esa remisión obrará en hcnclicio de la debida administración de 
justicia, en pa_rticular en casos en que: inlervcngan varias jurisdicciones, con miras a 
conccnlrnr las ac111aciones dl'I proceso. 
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Artlculo 22 
Estublt•«lmic•1110 de t1ntec,·c/en1e.~ /U!1w/1.• ... 

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislalivas o de otru lndolc que 
sean neccsurius para lcncr en cucnln, en lus condiciones y para los fines que estime 
apropiados. toda previa declaracit'>n de culpabilidad, en otro Estarlo, de un presunto 
delincuente a fin de utilizar esa información en acumcioni:s penales n~tativas u un 
delito comprendido en la pre!iente Convenc10n. 

Artíc:u/o 23 
/'(mali::adún dt• la ub.\·tr11cciú11 "'' /ti ju.\lida 

Cac.la Estado Parte adoptarii las medidas legislativas y de otra indolc que scJn 
ncccsarius p•lrn tipificar como delito, cuando se cometan inlcncionalmc111c: 

ti) El uso de fuerza f1sica, amcnalas o intimidac1ón, u la promesa, i:I 
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido puru inducir 11 falso h:st1111onio 
u obstaculizar la prestación de 1cslimunio o la aporlacil'ln de prueba~ en un proceso 
en relación con la comisión de uno de los delitos comprcmlido~ en I;¡ prc:-.cntc 
Convención; 

b) El uso de fuerza tish:a. amenazas o intimidación pura obs1:tculizar el 
cumplimic111u de las funciones oficiales de un funcionario de la justic1;¡ o de los 
servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los 
delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de: lo prcvis10 en el presente 
apartado menoscubani el derecho de lo:-. Estados Parte a disponer de legislación que 
proteja n otras categMias de funcionarios públicos. 

Ar1ic11/o 24 
PmteC'C'i011 d<• los testigos 

1. Cada Estado Parce: adoptará medidas apropiadns dentro de sus 
posibilidades para proteger de manera eficaz contra evcnllrnlt:s netos de rcprcsi1lia o 
inlimidación á los testigos que participen en <tctuacioncs penales y que: preslen 
testimonio sobre delitos comprendidos en J;i presente Con\·cnción, nsi l'OlllO, cu;111do 
proceda. a sus familiares y dcm:ls 11crsonas ct.•rcanas 

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del pre~ente artic111t1 podrán 
consistir. enlre otrns. sin perjuicio de los dcn.·chos del ncusado. incluido el dcrccl\ll a 
las garuntlus procesales, en: 

u) Establecer proccdimicnlos para J;1 prolección fhica de esas personas, 
incluida. en In medida de lo necesario y Jo posiblc, su rc:ubicac1ón. y permitir. 
cuando proceda, In prohibición total o parcial de revelar información relativa a su 
identidad y paradero; 

b) Establecer normas probatoria!'> que permitan que el testimonio de los 
testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad. por CJemplo 
necptnndo el 1estimonio por condm:to de tccnologias de comunicación como 
\'Ídeoconfercncias u otros medios ndccuad1..,~. 

3. Los Estados Parte consi<ler.min Ja posib1Ji<lad de celebrar ucucnlos o 
arreglos con otros Estados para la reubicación de las rersonas mencionadas en el 
p1irrafo 1 del presente articulo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

.VllES/55125 

lJ 

---------------·----- ------



NRES/55/25 

24 

4. Los disposiciones del presente articulo también seró.n aplicables a las 

victimas eu el caso de que actúen como 1es1igos. 

Artle11/o. 25 
Asl.stcmcia y ¡1rotección a las victimas 

l. Cada Estado Parte udoptar;\ medidas apropiadas dentro de sus 

posibilidades paro prestar asistencia y protección a las victimas de los delitos 

comprendidos en la presente Convención, en panicular en casos de amenaza de 

represalia o intimidación. 

2. Cada Esrndo Parte cstablcccn·1 procedimientos adecuados que permitan a 

las victimas de los delilos comprendidos en la presente Convención obtener 

indcmnizució~ y restitución. 

3. Cada Estndo Parte pcrmitira. con sujeción a su derecho interno, que se 

presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de 111s viclimas en las etapns 

apropiadas de las actunciones penales contra los delincuentes sin que ello 

menoscnhe los derechos de la defensa. 

Aniculo :!6 
Afrditlu.\ !'""" illll'll.'iUi<-C1r la t'OO/JC'raci,;,1 1·011 /cu t111loridaJes 

<'ncn,.gu,ftu dt• l111c,•r cumplir la ley 

1. Cada Estado Parte adoptara medidas npropindns para alentar a las 

pcrsonus que purlicipcn o hoy1111 participado en grupos delictivos organizados o: 

u) Proporcionar información útil a las nutoridudcs compclentcs con fines 

invcstigntivos y prubatorius sobre cuestione~ comn: 

i) La idcntid;id, la naturnlczu, la composición, la estructuro. la ubicación o 

las actividades de los grupos delicti\os organizados: 

ii) Los vinculas, incluidos Jos vínculos internacionales, con otros grupos 

delictivos organizados: 

iii) Lo~ delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o 

puedan cometer; 

hl Prestar ayuda efectiva y concreta a las nu1oridades compelcntes que 

pueda contribuir n privar a los grupos lkliclivos organizndos de sus recursos o del 

producto del delito. 

2. Cadn Estado Purlc considcrnrá In posibilidad de prever, en los cusos 

apropiados. la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una 

cooperación sustancial en la investigación o el cnjuiciamienlo respecto de los delitos 

comprendidos en la presente Convención. 

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever. de conformidad 

con los principios fundamentales tic su derecho interno. la concesión de inmunidad 

judicial a las personas que prcs1cn una cooperación sustancial en la investigación o 

el enjuiciamiento respecto de los dclih1s comprendidos en la presente Com·cnción. 

4. La protección de 1.."!i;\s pcrMrnas será la prc\'isla cu el articulo 24 de In 

presente Co1wención. 

5. Cuando una de la~ persona .. mencionadas en C'I pñ.rrafo 1 del prese111i: 

arliculo que _se cncucn1rc en un Esiado Parte pueda prestar una coopcrnción 
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sustancinl a las uuloridades compch!ntcs de olro Estado Parle. los Es1ados Parte 
interesados padrón considerar la pnsihilidnd de celebrar acuerdos o arreglos. de 
conformidnd con su derecho interno. con respecto a h1 eventual concesión. por el 
otro Estndo Parte. del trato enunciado en los pórrnl'os 2 y 3 del pr!."scnte articulo. 

Ar/Ículo 27 
CoopC"rurióu [~,, materit1 dr rm11pUt11iP11tn '''" ¡,, h•y 

l. Los Eslitdos Purtc colubornnin cslrcchumcntc, en consonuncia con :.us 
respecli\'os ordenamientos jurídicos y administrativos. con miras a aumentar la 
clicncia de las medidas de cumplimiento de la ley oriC"ntadas a combalir los llcliios 
comprendidos en lu presente Convención. En pmlicular. cada Estado Parte udoplilr:i 
medidas cncac.:s para: 

t1) Mejorar los canales de comunicaciún entre sus aulorillades, orga111smus y 
servicios co111pctcntcs y, de ser necesario, establecerlos, u fin de fncilitnr el 
intercambio seguro y rápido de información sohre todos los aspeclos di.! los ddi1os 
comprendidos en la presente Convención, asi como, si los Estados Parte interesados 
lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas; 

b) Coopcrnr con otros E~tados P;utc en la rculiz11c1ón de 111daguc1oncs con 
respecto a delitos comprendidos en la 1ucscnlt.' Convención •1ccrc;1 tic· 

il L• identid:id, el panulcrn y las aclividades de p.:rsunas prcsunlamcntc 
implicadas en tales delitos u la uhicm:ión de otras pcrson•1s mtcrc~adas; 

ii) El movimicnto del producto tlcl delito o de hicncs derivados de la 
comisión de esos dclilos; 

iiil El mo\.·imicnto tic hicncs, 1..•quipo u otros instrn1111..•1fü's u1ílizados o 
destinados a utilizursc en la comisión de esos delitos; 

e) Proporcionar. cuando proceda, los clcmcntos l' la!> can11dade!- de 
sustuncias que se requieran pura fines de análisis o Írt\·cstigución: 

d) Facilitar 1111u coordinación eficnz entre sus urga111smos. ¡1u1ondudc!. y 
servicios competentes y rromovcr el inlercamhiu de rcrson.11 ) olros cxrcrtos, 
incluida lu designación de oficiales dL· cnl:1ce, con sujeción a acui:rdos o arreglos 
bilaterales cutí-e los Estados Parle interesados; 

l') lntcrcambiur mfornrnción con 01ws Estado~ Parle sobre los medios y 
métodos concre1os empleadt1s por los grupl1s ddic11vo\ M!!:1111zaJo\. a\i como. 
cuando proceda, sobre las rulas y los medios de transpone y el uso de identidades 
falsas. documcnlos ;iltcradus o folsifo:ados u otros mctfo's de encubrir sus 
actividades: 

/) lnlcrcamhiar 111formación y cot1rt!in;ir lns medidas ;utminbtrativas y de 
otra indolc adoptadas con miras a la prnnla detección de los delitos comprendidos 
en la presente Convención. 

2. Los Estados Parte, con miras u dar efecto a lu pr.:scntc Convcnc1ón, 
considl!rardn la posibilidad de celebrar acuerdos o arrc..•gl1..'S bila1cr3lcs o 
multilaterales en malcría de cooperación directa c..~ntrc sus respectivos organismos 
encargados de lrnccr cumplir la ley y. cuando 1ales acuentos o arreglo!> ya c:\istan. de 
enmendarlos. A falla de 1;tlcs acuerdos o nrrcglos entre lo:. Eslados Parte 
interesados. las Partes podr<in con!'.idcrar la prc!-.cntc Conn::nc1ún C\'111º la h.hc par;.1 
la coopcrnción en m;11er1a de cumphn11enlll de la ley rcspc.:to de los dcli1ns 
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comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda. los Es1ados Parte 
recurrirán plenamcnle a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con 
organizaciones intcrnacionulcs o regionales. con mirns a aumentar Ju cooperación 
entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir In ley. 

3. Los Estados Parte se csll1rznriin por cnlílborar en In medida de su~ 

posibilidades paru hacer frente n tu delincuencia organizada transnacional cometida 
mediante el recurso n la tecnologia moderna. 

Articulo 211 
Recopilud<Íll, illlt•rcumbio y cmú//.ds tle 111/flrmadúu .whrc la naturale=t1 
de la delincuencia organizada 

l. Los Estados Pnrtc considerarán la posibilidad de analizar, en consulta 
con los circulas cicntUicos y académicos, lns lcndcncias de la delincuencia 
organizada en su territorio, las circunstnncias en que uctüa la delincuencia 
orsanizada, asi como los grupos profesionales y las tecnologías involucrados. 

2. LoS Esindos Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir 
e.'(periencia nnnllticn acerca de las actividades de In delincuencia organizada, tanlo a 
nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y regionales. A 
tal fin, se establecerán y aplicarán, según proct.•da. dclinicioncs. normas y 
melodologias comunes. 

3. Los Estados Parte considcrarón la posibilidad de vigilnr sus polllicas y 
las medidas en vigor encnminudas u combatir Ja delin1.:uencia organizada y evaluarán 
~u eficacia y eficiencia. 

Arliculo 29 
Capadtac:ián y wiislc:11cia téc:uica 

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulan\, desarrollará o 
perfeccionara programas de capacitación especificumentc concebidos puru el 
personal de RUS Nervicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, 
jueces de instrucción y personal de aduanas. asl como parn el personal de otra índole 
encargado de la prevención. la detección y el control de los dclilos compn:ndidos en 
lu presente Convención. Esos programas rodrán incluir adscripciones e intercambios 
de personal. En pnrticular y en la medida en que lo 11crmita el derecho interno, 
guardarán relm:ión con: 

") Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de los 
delitos comprendidos en la presente Convención; 

b) Lns rutas y tCcnicus utilizadas por personas prcsuntamcnlc implicadas en 
delitos comprendidos en la presente Convendbn, incluso en los Estados de tríinsito, 
y las medidas de lucha pertinentes: 

el La vigil:rncia d'-•I movimiento di: bieneos lk cnnlrabando: 

d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de 
los bienes, el equipo u ulros instrumentos utilizados para c1.1me1er tales delitos y los 
métodos empicados pura la lrnnsfcrcncia, ocull;.1ció11 o disimulación tic dicho 
produclo, bienes, equipo u otros instrumentos, asl como los métodos utilizados para 
combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros; 

t•) El acopio de pruebas: 
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./) Las técnicas de conlrol en zonas y puerlus francos: 

g) El equipo y lus léCllÍCUS modernos Ulitizndos par;I hacer cumplir la ley, 
incluidas la vigilancia elec1rónicu, In entrega vigilada y las operaciones cncubicrlas; 

h) Los métodos utilizados puru combatir lu delincuencia organizada 
trunsnaciorml mediante: computadorns, redes de telecomunicaciones u otros formas 
de lu lecnologin nlodcrna; y 

iJ Los métodos utilizados para prolcgcr a lus victimas y los testigos. 

2. Los Estados Parle l"C prcstarón asislcncia en la planificación y ejecución 
de progrumns de investigación y capucitución encuminados u intercambiur 
conocimi"ntos L~specializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 <lt'.'I 
presente urllculo y, a tal fin, también rccurririm, cuando proceda, a conferencias y 
seminarios regionales e inlcrnacionales para promover la cooperación y fomentar el 
ex11men de los problemas de interés común, incluidos los problemas y necesidades 
especiales de los Estados de trón~ito. 

3. Los Estudos Parte promovcrún uctividades de cupacitución y asistencia 
técnica que facilicen la extradición y la asistencia judicial reciproca. Dicha 
cupacitución y nsistcncrn técnicn padrón incluir la cnscñanzn de idiomas. 
adscripciones e inlcrcamb1os dC' personal entre autoridades ccntrales u organismos 
con rcsponsubilidades pcrtinentcs. 

4. Cuando lrnya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes, los 
Estados P11rte intensiticurim. en la medida neccsnrin, sus esfuerzos por optimizar lns 
actividadt!s operacionales y de cnpacitación en las organizaciones internacionales y 
regionales, así como en el morco de otros acuerdos o arreglos bilutcrnlcs y 
multilaterales pertinentes 

Articulo .W 
Otras me,litla.'i: aplicació11 d(• la Co11n•11cián m<'1lim11e el desarrollo ('crmOmico 
y fo 11.'iÜlt•m:ia tt•rnica 

1. Los Estados Parh: adopumin disposiciones conducentes a la aplicación 
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la 
cooperación internacional, teniendo en cuentn los efectos adversos de la 
delincuencia organizada en In sociedad en general y en el desarrollo sostenible en 
purlicular. 

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y 
en forma coordinada entre si. asi como con orgnnizaciones internacionales y 
regionales. por: 

a) lnlcnsilicar su cooperación cu los diversos niveles con los paisL's t'.'ll 
desarrollo con mirus i.I fortolccer las capacidades de esos paises para prevenir y 
combatir la delincuencia organizada transnacional; 

b) 1\umentar la asistencia linnncicru y material u fin de apoyur los esfuerzos 
de los paises en desarrollo para combalir con efic01cin la delincuencia organizada 
trnnsn;icional y ayudarles a aplicar satisfacloriamentc la presente Convención: 

e) Prestar asistencia técnica a los paises en desarrollo y a los paises con 
economías en transición pum ayudarles 11 sntisfocer sus necesidades rclacio1rndas 
con la aplicacil\n de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán 
huccr contnhuciones volunturius :1decuadus y pcriódicns una cuentu 
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cspeclficnmenJe designada a esos efectos en un ml!'cnnismo de financiación de las 

Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en particular la 
posibilidad. conforme a su derecho interno y a las disposiciones de la presente 
Convención. de arortar a la cuenta arHl!'s mencionada un porcentaje del dinero o del 

valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilicitos decomisados 

con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención; 

1/) Alentar y per;<o.uadir a otro ... E .... tados e instilucioncs linancicras, según 

proceda, pura que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente 
articulo, en particular proporcionando un mayor nlirnero de programas de 

capacitación y equipo moderno 11 los países en tlcsarrollo n fin de ayudarles a lograr 

los objetivos de In presente Convención. 

3. En lo posible, estns medidas no menoscabarán los compromisos 

exisll!'ntes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación 

Ílnancicra en los plunos bilatcrul. regional o inlenrncionul. 

4. Los Estados Parte podrtin cch:hrar acuerdos o arreglos bilaterales o 

multilntcrult:s sobre asistencia material y logistica, teniendo en cucn1a los arreglos 
financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la 

presente Convención y parn prevenir, dctectur y combatir In delincuencia organizada 
transnacional .. 

Ar1iC'11/o JI 
Pn•\•t•11dó11 

1. Los Estados Parte pTC'IL'llfílT.Íll formular y ev.1luar rroyectos nacionale~ y 
establecer y promover prácticas y polilicas óptimas para la prevención de la 
dl!'lincuencia organizada transnacional. 

2. Los Esrndo::. Parte procurnrún. c.k conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho m1crno, reducir las oportunidadc:s actualc~ o futuras de 
que dispongnn los grupos delictivos organizados paru participar en mercados llci1os 
con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, 

administrntivus o de otra lndolc. Estos medie.las debcrlan centrarse en: 

u) El fortalccimienlo de la cooperación entre los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley o el minislcrio público y las entidades privadas pertinentes, 

incluida la industri>l; 

hl La promoción de la elaboración d.: normas y procedimienlos concebidos 

para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de los entidades privados 

inlcrcsadas, :¡si como códigos de conducta para profesiones pcrtinenles, en 

particular parn los abogados, noturios públicos. asesores Ílscnlcs y contadores; 

<') la prevención de la utilización indebida por parte de grupos delic1ivos 
organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por 

autoridades públicas para realizar a~uvidadcs comerciales: 

1/) La prcvcnciUn de lu utiliz<1ció11 indcbidu de 11crsonas jurídicas por parte 

de grupos delictivos org;mizados: a este r!!~pccto. dichas medidas podrían incluir las 

siguientes: 

i) El establecimiento lle registros pllblicos lk personas jurídicas y naturJlcs 
i1wolucrali;is en la cunsti1ució11. la gestión y la financiación de personas 

jurldic:1s; 
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ii) La posibilidad de inhabilitar por manda10 judicial o cualquier medio 
apropiado durante un periodo razonable n las personas condenadas por delilos 
comprendidos en lu rrcscnlc Convención para ¡1ctuar conlll directores de 
personas jurldicas comililuidas en sus respectivas jurisdicciones: 

iii) El cstahlccimicnln de rcsistros nacio1rnlcs de person;1s inhabilitadas para 
aclmtr como directores de personas juridicns; y 

iv) El intercambio de información contenida en los regi:-otrus 1111:ncin1mdt.l!t en 
los incisos iJ y iii) del prcscnlL' apurt¡ulo con la!-. autorid:idcs compctcnlcs de 
otros Estndns Parte. 

J. Los Estados Purtc procurnnin promover la rcintcgrnciún social de las 
personas Cl'lllllc1rndas 11or delitos comprcnd1dos en la presente Convcnciün. 

4. Los Estados Parle procurarán evaluar pcriódicanu:ntc los ins1rume111os 
jurldicos y lus prticlicns administrntivus pcrlinentcs vigcnlcs ll fin de detectar si 
exisle el peligro de que ~can utilizados indebidamente por grupol-i d!!lictivos. 
organizados. 

5. Los Estados Parl!! prncurar;\n sensihilizar a la opinión pública con 
respecto n la existencia. las causas y la gravedad de la delincuencia organizada 
trammacional y la amenaza que rcrm .. •senta. Cuando proceda. podrá difundirst: 
información a trnvés de los medios de comunicación y se udoptunin medidas pura 
fomentar la J13rlicipación pública en Jos esfuerzo!. por JHCVt:llir )' combatir dicha 
delincuencia. 

6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones 
Unidas el nombre y Ja dirección de la uutoridad o las autoridades que pueden :i>·udar 
a otros Estados Parte a formular medilfas para pre\e111r la ddincuencia organizada 
trunsnacionul. 

7. Los E~tados Parte colahurar;in entn: ~¡ y con las organ1zacio11t's 
internacionales y regionales pertinentes. segUn proceda, con miras a promover y 
fonnular las medidas mencionadas en el presente ar1iculo. Ello incluye la 
participaciún en proyectos i111crnac1011ales para la prevención de la delincuencia 
organizada transnacional. por ejemplo mediante lí1 mitigación de las circunstancias 
que hacen vulnerables a los grupos socialnu:ntc marginados a las actividades de Ja 
delincuencia organizada transnaciunal. 

Ar1ic11/o 31 
Co11fen•,1i:ia ,ft.• lus Purres ''n la Com·,•11dán 

1. Se cstahl1:ccrá un:l Conferencia <IL• las Partes en la Con\'enc1ón con obje10 
de mejorar la eu¡rncidud <te Jos Eswdos Parte p;\ra combatir la delincuencia 
organizada tránsnacional y para prnnuwcr y examinar la aplicación de la prescnt~ 
Convención. 

2. El Sccretano General di! las Nadnni:s Unidas corl\ocará la Conforcnc1a 
de las Pnrtcs u mils tardar un a1iu dcspu~~ de la cnlrnd<t en vigor de la presente 
Convención. l.a Conferencia de las Parlt's aprobara reglas de proccdimienlo y 
normas <¡uc rijan las uclividadcs enunciadas en los parra fo~ J y -i del prcsenle 
nrliculo (incluidas nornrns r~J;t1i\;1s al pago de los gastos resultnntes Je la puesta en 
marcha de csus nctivid:Hlcs). 
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3. Ln Conferencia de las Parles concertará mecnnii;mos con mirai; a lograr 

los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente articulo, en particular a: 

t1) Facilitar la.'i actividades que realicen los E!itados Parte con arreglo a los 

urtlculos 29. lO y 31 de la presente Con'vcnción, alentando inclusive la movilización 

de contribuciones voluntarias; 

b) Fucililar el intercambio de información entre C:;tudos Pune sobre las 

modalidades y tendencias de la delincuencia organizada lransnacional y sobre 

prácticas eficaces paru combatirla; 

el Cooperar con las org•rnizacioncs internacionales y regionales y las 

orgunizuciones no gubernamentales pertinentes: 

d) Exllminur pcriódicumcntc la aplicación de lil presente Convención: 

e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su 

aplicación. 

4. A los efectos de los apartados d) y t') del párrafo 3 del presente articulo, 

la Confcrcncin de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de la~ medidas 

adoptadas y de las dificulladeos encontradas por los Estados Parte en aplicación de la 

presente Convención mcdionte la información que ellos le faciliten y mediante los 

demás mec:inismos de examen que establezca la Conferencia de las Parles. 

S. Cada Estado Parte facilitara a la Conferencia de las Panes información 

sobre sus programas, piunes y prácticas, usi como sobre las medidas legislativas y 

adminüitrativas adoptadas para nplicar la presente Convención, según lo rcquic:ra la 

Conferencia de las Partes. 

Artlculo .13 
S<•crctaria 

1. El Secretario General de lus Naciones Unidas prestará los servicios de 

secretarla necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención. 

2. La secretaría: 

a) Prcslará asistencia u la Conferencia de lus Partes en lu rc11lización de lus 

actividades enunciadas en el articulo 32 de la presente Convención y org:lnizará los 

periodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará los servicios 

necesarios; 

b) Prestara asistencia a los Estados Purtc que lu soliciten en el suministro de 

información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo S del 

articulo 32 de In presente Convención; y 

e} Velará por la coordinación necesaria con la secretaria de otras 

orgnniznc iones internacionales y regionales pertinentes. 

Al'IÍC'U/o J./ 
Aplic11ció11 J,. /u Co11ve11cil)11 

1. Cudu Est;ulo Parte :idoptarú. de conformidad con los principios 

fundamenlalcs de su rlcred\ll 1111crno. las medidas que sean necesarias. incluidas 

mcdidus lcgislutivas y administrativu!-., parn g11ran1izar el cumplimiento t..lc sus 

obligacinncs con arrcgh1 a la prc!<icnlc Cnn\"cnciún. 
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2. Los Estados Parte tipilicunin en su derecho interno los ddilus tipificados 
de conformidad con los nrtlculos S. Íl, R y 2] de la presenle Convención 
independientemente del cunictcr trunsnacionul o lu participación de un grupo 
delictivo organizado según la delinición contenida en el párrafo 1 del articulo 3 de 
Ju presente Convención. salvCl en la medida en que el articulo 5 de lu presente 
Convención exija la participación de un grupo dclic1ivo organizado. 

3. Cada Estado Parte J'.ll'ltlrá adoptar medidas más estrictas o severas que las 
previstas en In presente Convención a fin de prevenir y combatir la delincuencia 
organizada transnacional. 

Artic11/o 35 
Su/uciúu J1.· c.·rmlnw<.''"'·it1.,. 

l. Los Estados Parte prncurar:ln solucionar tuda controversia relacionada 
con In interpretación o aplicación de la presente Convención mediante In 
ncgocincitln. 

2. Toda conlrovcrsia cnlre dos o m:is Estudos Parte acerca de lu 
interpretación o la aplicación de la presente Com1ención que no pueda resolverse 
mcdiunte la negociación dentro tic un plazo ra1.011ablc dcbcriÍ, u solicitud de uno de 
esos Estado!!> Parte, someler!iC' a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la 
solicitud de urhitrnje, esos Estados Pune nn han podido ponerse de acuerdo sobre lu 
organización del arhitraje. cualquiera de esos Estados Parte podrá remilir In 
controversia n la Corle lnlcrnaciunal de Justicia mediante solicitud conforme al 
Estatuto de la Corte. 

3. Cadu Estado Pllrlc podr:i, en el momento de la firma, rutifieación. 
aceptación o aprobación de la presente Convcnctón o adhesión a ella, declarar que 
no se considera vinculado por el párrafu 2 del presente arliculu. Los dcmiis Estados 
Parte no quedarán vincuhufo.'> pnr el párrafo 2 del pre!>C'nlC' arliculo respeclo de todo 
Estado Parte que hayu hecho esa reserva. 

4. El Eslotdo Parll' que h;iy;i hecho llllíl r.:sC"rvot de confom1idad con el 
párrafo 3 del prescnle ar1ic11ln podr:i en cualquier momcn10 rctirnr esa reserva 
notificándolo al Sccrclílrio Gcncr;il 1ie las Naciones Umdas. 

Artlc11/1} Jfí 
Firma, rat~{icución. accptncir'm, aprolmdón y ml/11•.uón 

1. La presente Convención estará ab1cr1a a la firma d.: todos los Estados del 
12 ni 15 de diciembre de 2000 en P;.dcrmo (ltaliul y despuCs de esa fecha en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York hasla el 12 de diciembre de 2002. 

2. Ln prescnlc c,,11\encaún lamhiC:n C!-.lará abii:rta a la firma di! las 
organizaciones regionales de inlcgración l'conómica siempre que al menos uno de 
los Estados miembros de 1alcs organi1.acioni:s haya firmado la presente Convención 
de conformidad con Ju d1spue!-ilo en el párrafo 1 del presente articulo. 

3. La prc!>cnte C\mvenc1ón eslar;i SUJCla a ralilicaciún. aceptación o 
aprobación. Los imtrumcnto~ tk r0ll1fical:ión. aceptación o aprobación se 
depositarán en poder dt.'I Sccrccario Gcncral de las Naciones Unidas. Las 
orgunizaciones regionales de integración l'Conómica podrán depositar su 
inslrumentn 1lc ratifü:ac1ón. acl•p1<ll'IÚl1 n aproh.1L·ión s1 por lo menl'!\ uno de sus 
Estados miembros ha procedido tic 1~1a;il nmncra. En ese instrumcnlo de rutificnción. 
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aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán c1 alcance de su 

competencia con respecto a las cuestionCs regidas por la presente Convención. 

Dichos orgnnizucioncs comunicaran tombién al depositario cm1lquier modificación 

pertinente del alcance de su comretencio. 

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de lodos los Estados 

u organízucioncs regionales de integración económica que cuenten por lo menos con 

un Estado miembro que sea Parte en In presente Convención. Los inslrumentos de 

adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En 

el momento de su adhesión. las organizaciones regionales de integración económica 

declararán el alcance de su comrctencia con rcspcclo a las cucMiones regidas por la 

presente Convención. Dichas organizacionc~ comunicanin también al depositario 

cualquier modificación pertinente dd alcance de su competencia. 

Ar1íc11/o 37 
Rt'lació11 co11 /o.'i pmwcolos 

1. · La presente Convención podr:l complcmcntarsc con uno o mtis 

prolocolos. 

2. Pmu pasar a ser parte en un protocolo, los Estndos o las organizaciones 

regionales de in1egración económica también deberán ser parte en la presente 

Convención. 

3. Los Estados Parte en la presente Con\'cnción no quedarán vinculados por 

un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad con sus 

di!'posiciones. 

4. Los protocolos de la rrcscnte Con\'ención se interpretarán juntamente 

con ésta, tcniéndo en cuenta la finalidad de l!'SOs protocolos. 

Ar1/c11/o .l8 
Entrad" en vig1w 

1. La presente Convención entran\ en vigor el nonugCsimo din dcspuCs de la 

t'echn en que se haya depositado el cuadrag1h.imo inslrumento de: ratificación, 

oceptución. aprobación o adhesión. A los cfrctos del presente p3rrafo, los 

instrumentos depo!-iilados por una organización regional de integración económica 

no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal 

organización. 

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que 

ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de 

haberse dcposi1uJo el cuadragésimo instrumento dc rntificación, aceptación, 

aprobación o <ltihcsión, la presente Convención entrar.:·, en vigor el trigésimo día 

después de In fecha en que ese Estado u organización huya depositado el 

instrumento pcruncntc. 

11rticulo J 1J 

F.nmit'mla 

1. Cuando hayan transcurrido cinco aflos desde la entrnda en vigor de la 

presente Convención. los Estados Parte pmlnin proponer enmiendas por escrito ni 

Secretario General de l.1~ Nacionc ... Unidas, quien " continuaciún comunicará tod.:1 

enmil!'mla propucsl;i a los E~t¡ulos Parle y a la Conferencia de lus Partes en la 
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Convención para c1uc la examinen y decidan al respecto. La C'o11ft.!renci11 de las 
11artes lrnrñ lodo lo posihle ror lograr un consenso sobre cada cnmicmla. Si se han 
ngotado todus Jus posibilidades de logrur un consenso y no se ha llegado u un 
acuerdo. la aprobación de la enmienda exigirá. en Ultima instancia, una mayoría de 
dos tercios de los l!stndos Parte presentes y votantes en la sesión de la Canforcnciu 
de las Partes. 

2. Lns organizaciones rcgionalc!i de inh:grnc1ó11 cconóm1c;1. en asuruos de 
su compclcncia, cjcrccnin su derecho de voto con arreglo al prcsc.•ntc articulo con un 
nlnnero de votos igual al nlnncro de sus Estados miembros que sean Partes en h1 
r1rescn1e Convención. Dichas organizaciones no cjcrcc..•rñn su derecho 1.k \'Olll si sus 
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

J. Toda crunicnda aproh¡nlu de cunformidud con el púrr;ifo 1 del pn:senle 
artículo csiará sujeta a rntilicaciún, accp1ació11 n aprnhación pnr h's Es1atlos P:inc. 

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo l del presente 
articulo entrará en \'igor respecto de un Estado Parte noventa días despuCs de Ja 
fecha en que éste llcpos1h: en poder del Secret;irio General de l.1s Naciones Unitfos 
un instrumento de rallficacilln, accptac1ú11 o aprohación de esa enmienda. 

5. Cuando una enmienda entre en vigor, scnl vinculante para los Estmlos 
l'nrtc que hayan expresado su cnnscntimicnlo ni respecto. Los dem:ls Es1ados Parte 
quedurón sujetos a las disposiciones de la presente Convención. ~si como a 
cualquier olra enmienda anterior c¡uc hubiesen ratilicado, aceptado o aprohado. 

Articulo .JO 
Vemmciu 

1. Los Esrnllos Parte podrán denunciar Ja preSL'lltc Cl'nvcnción mediante 
notificación c.scrilil ni Secrelario General de las Nncioncs Unidas. La dcnuncin 
surtirá efoclO un mio despuCs de la focha en que el Sccrelario Gl."neral haya recibu.lo 
la notificación. 

2. Las organiz;1cioncs regionales de integrnciún económica dcjanin de ser 
Partes en la presente C'onvcnción cu¡mdo la hayan dcnunci<Hh' todos :-.us Estado:-. 
miembros. 

~. Ln denuncia de la prcse-ntc Convención con arreglo al pílrrnfo 1 del 
presente articulo cnlra1iaró la denuncia de su~ protocolo~. 

1lrtic11/o 41 
Vcpo.\·itario t! icliomt1."i 

1. El Sccrelario Gcncrnl de lns Naciones Unida~ será el depositario de In 
presente Convención. 

2. El original de la presente Conve11c1ón. cuyos textl'S en árabe, chino, 
español. francés. inglés y ruso son igualmente autCnticos, se depositar¡\ en poder del 
Secretario General de las Naciones Unid;is. 

EN FE DE LO CUAL. los plenipotenciarios infrascritos. debidamente 
autorizados por sus respectivos gohil•rnos. han firnrndo la prescnlc Con\'ención. 
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Anexo 11 

Pmtncnlo l>Yra 11revcnlr, reprimir y sancionar la trata de per-.a~ especialmente 
mujeres y niños, que complemenla la Con\•ención de las Nadelles Unidas contra la 
Oellncucncla Organizada Trammaclonal 

Prcámhuln 

Lo.\· Estatlo.\· Partl! e11 el prc•senl(.' Pro/oc:olo. 

Declurando que para prevenir y combalir eficazmente la trata de personas. 
especialmcntc

1
mujcres y ninos, se requiere un enfoque amplio e internacional en los 

paises de origen, trúnsito y dcslino que incluya medie.fas para prevenir dicha trata, 
sancionar a los traíicantes y rrotcgcr a las victima~ de esa trata, en particular 
nmpnrundo sus Jcrcchos humanos internacionalmente reconocidos. 

Tt•11icmdn ,.,, cuenta que si bien existe una grun variedad Je inslrumcntos 
jurldicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la 
explotación de las personas, cspeci:\lmcnte las mujeres y los niños. no hay ningún 
instrumenlo universal que aborde todos los uspcclos <le Ja trnln de personas, 

Pr.l•ocupados porque <le no existir un instrumento de esa naturaleza lus 
personas vulnerables a la trata no estar:in suficicnll!'mcnte protegidas, 

Recordundo la resolución 53/111 de lu Asamblea General, de 9 de diciembre 
de J 998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial 
intcrgubernamcntal de composición abicrtu c1u:urgudo de C'laborar una convención 
internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de cxamimir 
la clnborución, entre otras cosas. dL~ un instrumento in1crnacionul relativo n la trutn 
de mujeres y de niños, 

Com:enddos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trnnsnncionui' L"Oll un instrumento in1crnacionnl tleslinado a prevenir, reprimir y 
sancionar In trata de pc:rsonas, espccinlmc:ntc mujeres y nirios. 

Ac11erd1111 lo siguit•ntl!: 

l. Dlsposlciont-s generales 

:tnic11fo I 
Rcluc:ilm c:o11 la Com'f.!llciún de las Nacitmt•s Unida.\· nullrn fu De/i11cut•11ciu 
Orga11i:mlu 7i-a11.r;11acio11ul 

l. El prc:scntc Protocolo complemc:nta la Convención de las Naciones 
Unidos conlrn la Dclincucnciu Organizadn Trunsnacional y se intcrpn:taró. 
junlnmentc Ctln la Con\'ención. 

2. Las disposiciones de la Convención si!' aplicarán mutatis mutandis al 
presente Protocolo. n menos que en él se disponga otru cosu. 

J. Los delitos tipificados con arr!!glo al articulo 5 del prc:sc:nte Protocolo se: 
considcrurfm delitos tipiticudos con arreglo a la Convención. 
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Vi11u/id"'I 

Los fines del presenle Prolocolo son: 

et) Prcwnir y combatir la trala de pcrsonns, prestando especial atención a las 
mujeres y los niños: 

/J) Pro1eg.:r y ayudar a las victimas de dicha trata, respetando plenamente 
sus derechos humanos; y 

c) l'rnmo\·er In cooperación entre los Estados P•ute para lograr esos fines. 

rlr1íc11/u 3 
Dejiniciom•.t 

Pnrn los fines del presente Protocolo: 

ti) Por "trata de personas" se cn1endcrá la captación, el transporte, el 
trasludo, lu ucog.ida o la recepción de personas, recurriendo a la amcnuza o al uso de 
la fuerza u otras formas de co:1cc1ón. ni rapto, al fraude, al cnga1io. al ahu~u de 
poder o de una sirnación de vulnerabilidad o u la concesión u rcccpc1011 de pagos o 
beneficios para flbtcncr 1.•I conscnttmientn de una rersona que tenga autoridad sobre 
olrn, con tinl!'s Je explotación. Esu c:-xplolación incluirí1, como mínimo, lu 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o sen icios forzudos, 111 escluvituJ o las prácticns análogas a lu csclnvitud, 111 
servidumbre o la c!.\tracción Je úrganos; 

h) El consentimiento dado por la victima Je la lruta de persono~ a todu 
forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente articulo no 
se tcndró en L'UC'nta cuando se haya recurrido n cuulquiern de los mctl1os cnuncrndos 
cm dicho apanado: 

e) La captación. el lransporte, el traslado, la acogida o la recepción de un 
niño con fines de explotación se considerara ''tralól de personas .. incluso cuando no 
se rccurru a ninguno de los medios cnun1.:i11dos en el npartado al del presente 
ar1ículo~ 

el} Por ''niño .. se entenderá 1oda pl!'rslrn:1 menor de 18 azios. 

Articulo 4 
. ./nrbitu tft• t1pliwdú11 

A menos que conicnga una disposición en con1rario, el prc!-.cntl!' Protocolo se 
aplicará. n lu pre\'cnción, invcstigai:ión y penalización de los delitos 1ipificndos con 
arreglo al articulo 5 del ¡>rcscnle Pro1ocolo, cuando esos delitos sean de carácter 
trnnsnacionnl ~ entrañen la participación Je un grupo delictivo organizado, así como 
a la protección de las victimas de c:-sos dclih .... s. 
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Anlculo 5 
Pent1/i;:e1dUn 

1.. Cada Estadu Parte ndoptará las medidas legislativas y de otra Indo le que 
sean ncccsnrius poro tipificar como delito en su derecho inlcrno lns conductas 
enunciadas en el articulo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan 
intencionalmente. 

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de aira 
lndolc que sean necesarios para tipificar como delito: 

nl Con sujeción a los conccplos h:isicos de su ordenamiento juridico, la 
tcntutivn de comisión de un delito tipificudo con arreglo al pórrnfo 1 del presente 
articulo; 

/J} Ln·pnrticipnción como cómplice en In comisión de un delito tipificado 
con urrcglo al pñrrafo 1 del presente nrliculo; y 

e) Lo organización o dirección de otras personas parn la comisión de un 
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente articulo. 

JI. Pl'Ot<cclón de las victimas de la trata de pel'!ionas 

Artic11/n 6 
Asistencia y protecciú11" /u.\ l'Íctinws de la trata Je per.rn11u.,· 

1. Cuando proceda )' en la medida que lo permita su derecho iiltcmo, cada 
Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víc1imas de la lrata de 
personas. en particulur, entre airas cosus, previendo Ju confidencialidad de las 
actuaciones judiciales relativas a dicha trata. 

2. Cada Estado Parte vclnrñ por que su ordenamiento juridico o 
administrati-.·o interno prevea medidas ctin miras a proporcionar a las victimas de la 
trntu de personas, cuando proceda: 

Cl) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos 
pertinentes: . 

b) Asistenciu encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se 
prcscnlcn y examinen en las elapas aruopiadas de las actuaciones penales contra los 
delincuentes sin que ello menoscabe los derechos <le la defensa; 

3. Cada Estado Parlt! con!".idcrará la posibilidad de aplicar medidas 
destinadas a prever la rccupernción fisica. sicológica y social de las victimas de Ju 
trata dt! personas, incluso. cuando proceda. en cuopcración con organizaciones no 
gubcrnamentalC's. otras organizaciones pcrlincnlcs y demás sectores de la sociedad 
ci\'il, y en particular mediante el suministrn de: 

u} Alojamiento adecuado; 

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos 
jurldicos. en un idioma que las victimas de la trata de personas puedan comprender; 

e) Asistencia médica. sicológica y material; y 

di Oportunidades de empico, ctlucación y capacilación. 

4. Cada Estado Parte h.•mlni en cuenta. ni aplicar las dispo!".icioncs del 
presente articulo. la edad, el sexo y las ncccsid;ntes especiales de las victimas de la 
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lrala de personas, en particular las necesidades espcciillcs de los nii\os, incluidos el 
alojamiento; la educación y el cuidado adecuados. 

5. Cada Estado Parle se esforzará por prever la seguridad risica de las 
victimas de In trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 

'1. Cada Estado Parle velara 11or que su ordenamiento juridico interno 
prevea medidRs que brinden u lns victimas de la lrnta de pcrsorrns In posibilidad de 
obtener indemnización por los daños sufridos. 

/lrfÍl'll/o 7 
JlLógimc•u uplicabh• 11 las 1•h·1ima.\· de la trat11 dc• l'cr.mmis ,.,, el J::stmlo rcceptot· 

1. · Además de adoplar las medidas prc\'istas en el articulo {1 del prcsenlc 
Protocolo, cada Estudo Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas 
lcgh~lalivas u olras medidas arropiadas que permitan a las victimas de la trata de 
rcrsonns permanecer en su territorio, temporal o pcrnrnncn1cmcn1c. cuando proceda. 

, Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del rrcscntc urliculo, 
cada Eslndo Parte dará la debida consideración a foctorc~ humanitarios y rersonalcs . 

.. 1rtic11lo H 
Rept1lriacián dt..• la.'i \'il'limu.'i dt• lt1 /rala Je perso11a.'i 

1. El Estado Parte del que sea nacional una víclima de la trata de personas o 
en el que Cstn tuviese derecho de rcs1dcnci11 permanente en el momento de su 
entrada en el territorio del Estado Parte rccertor facilitará y acertar:\, sin demora 
indebido o injuslificada. lu rcratriaeión de esa persona teniendo debidamente en 
cuenta su seguridad. 

2. Cuando un Estudo Parte disponga la rcp11tri11ción de una víctima de la 
trnta de personas a un Es1ado l'arte del que c!'ia persona se¡¡ nacional o en el que 
tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entr:ufa en el 
territorio del Estado Parte receptor. velan\ por que dicha repatriación se realice 
teniendo debidamente en cuenta la seguridnd de esa persona, nsi como el estado de 
cualquier procedimiento legal relacionado cun d hecho de que la persona es una 
victima de la lrata. y preferentemente de forma voluntaria. 

3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido 
verificará, sin demora indebida o 111justificad;1. si In victima de la lrata de personas 
es 11110 de sus nacionales o lcnia derecho dC' residencia permanente en su tC"rritorio en 
el momcnlo de su entrada en el 1crri10rio del Estado Pilrtc receptor. 

4. A lin de facilitar la repatri<iciún de toda vicuma de la tra1a de personas 
que carezca d_c 111 debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea 
nacional o en el que tuviese" derecho de residencia permanente en d momento de su 
cntrnda en el territorio del Estado P;irle receptor convcndri\ en expedir. prcviu 
solicitud del Estado Parte rL"ceoptor, los lfocumcnlos de viaje o autonzación de otro 
tipo que ~can necesarios para que la pcr~onu pucdu viajar u su territorio y reingresar 
en él. 

S. El prescnlc articulo no afcL·tuni a lo~ derechos n:co1wc1dos a las victimas 
de la trata de personas con arreglo ill dcrL·chn interno del Estado Parte rl•ceptor 
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6. El presente articulo se entenderá sin perJu1c10 de cualquier acuerdo o 
arreglo bilateral o multihuernl aplicable que rija. toral o parcialmente. la 
repatriación de las viclimas de la lratu de personus. 

111. ~ledida, de prevendón. cooperación y otrns medidas 

Articulo fJ 
Prt!VCnció11 1h! la trtJtu J1.• per.wmu 

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de 
carácter amplio con miras a: 

11) Pre\'enir y combatir la trata de personas: y 

b) Proteger a Jos victimas de trnla de pcrsonus, cspcciulmcntc lus mujeres y 
los niñoS, contra un nuevo riesgo de victimización. 

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de 
investigación y campañas de información y difusión, asi como iniciativas sociales y 
económicas, con miras a prevenir y comhalir la lrala de personas. 

3. Las politicus, los programas y <.icm;is medidas que se adopten de 
conformidad con el prcsenlc articulo incluir<in, cuarulo proceda, la cooperación con 
organizaciones no gubcrnumc111alcs. otras organizaciones pcrlincntcs y otros 
sectores de la sociedad civil. 

4. Los Estados Purtt: n<loptanin medidus o reforz;min las ya existentes, 
recurriendo en particular a lo CN1pernción hilotcral o multilateral, a fin de mitigar 
factores como la pobreza. C'I suhdcsarrollo y la falta de opor1unidadcs cquitutivus 
que hacen a las personas. cspccialmcnlc las mujeres y los nilios. vulncrahlcs a la 
trutn. 

S. Los Estados Parle adoplarán medidas h:gislativa!t o de otra lndolc, tales 
como mcdid;1s educativas, sociales y culturales, o reforzarán las y:a existentes. 
recurriendo en particular a la cooperación bilateral y mullilatcral. a fin de desalentar 
la demanda que proricia cualquier forma de explotación conduccnlc n la lrata de 
personas, especialmente mujeres y niiH1s. 

Articulo/(} 
/mercumhio 11<! i11filrmaciti11 y capt1cilt1dti11 

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir lu ley, 
usi como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes. 
coopcrnrlin entre si, según proceda, intercambiando información. de conformidad 
con su derecho interno, u fin de poder dctcrminnr: 

a) Si ciertas: personas que cruzan o intentan cruzar una frontera 
internacional ~on documentos de viaje pertenecientes u terceros o sin documentos de 
viaje son autores o victimas de la trata de personas; 

b) Los tipos de documcnlo de vinje que cicrHls personas hnn utilizado o 
intt.•ntado utili.r.ar para cru1.ar una frontera inlernacional con fines de trala de 
pcrson:as: y 

t") Los medios y mCtodos utiliz1Hh1s por grupos delictivos organizados para 
los fines de la trotla de person;is. rncluulo~ la captacitin ) el transporlc, las rul:ls y los 
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vinculas entre pcrsonai; y gruJlOS in\lolm:r:ulos en dicha trata. así como posibles 
medidas para dc1ectark1s. 

2. Los Eslados Pane impartirán a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir In ley. asi como u los de inmigración y a otros funcionarios pcrlincntcs, 
capacitncil~ll en la rre\'cnci6n de In trata de personas o reforzarán dicha 
cupacilación, .scglin procedo. Ésla dchcn'1 ccnlrnrsc en los mCIOdos aplic11dos para 
prevenir dicha lrnla, enjuiciar a k,s trnficanlcs y proteger lo\<i derechos de las 
vfclimns, incluida Ju protección de las viclimas frente a los truílcantcs. L11 
capacitación uunbién debl.'rú tener c.•n c11c111;1 In nccc.'!-.idad de consideror los derechos 
humanos y las cuestiones rcl;llÍ\'as al niilo y a la mujer, asi como fo111en1ar la 
cooperación con organizuc1011cs no guhcrnume111ulcs, otras orgunizaciones 
pertinentes y dermis sectores de la SL1c1cdnd civil. 

3. El Estado Pnrle rcccplor Je dicha información dará cumplimiento a toda 
solicitud del Estado Parte que la hnyn fücilitado en el scnlido de imponer 
restricciones u su utilización. 

Artk11lt1 JI 
Af,•Jitlt1.\' fronteriw., 

1. Sin perjuicio de lus cornpro1Hisus internacionales relativos n In libre 
circulación de personas, los Estados Parle reforzun\n, en la medida de lo posible, los 
controles fronterizos que sean ncccsaril'S para prevenir y detectar la trata de 
personas. 

2. Cada Estado Parh! adoptará medidas legislativas u otras medidas 
apropiadas par.s prevenir, en In medida de lo posible, la utilización de medios de 
transporte exrlo1ados por trampurtistns comerciales para la comisión de los delitos 
tipificados con arreglo al urtlculo 5 del prcscnle Protocolo. 

3. Cuando prnceda y s.in perjuicio de Ja~ convenc1oncs internacionales 
aplicables se prcvcni, entre cs:ts medidas. la obligación de los trnnsportistus 
comerciales. incluidas lns empresas ck lranspnnc. nsi como los propietarios o 
explotadores de cualquier medio de 11ansportc. de cercior:ir~c de que lodos los 
pasajeros lengan en su poder lus dm.:umcntos di: viaje n.·quendos rara entrar 
legalmente en el Estado rccc¡iwr. 

4. Cada Estado Pout" tuh1p1ar:i la!'> 111cd1d<1s ncccsnna!'>, de conformidad con 
su derecho interno, parn prever :-.:rnc1oncs en caso de im.:umplimienlo de la 
obligación enunciada en el párrafo 3 del presente <1.rticulo. 

5. Cada Estado Parle considerara la posibilidad lk adoptar medidas que 
permitan, de conformidad con :-.11 dercclw 1111crno. dcncgnr la cnlrnda o revocar 
visados a personas implicadas en la cum1s1ó11 de delitos tipificados. con arreglo al 
presente Protocolo. 

6. Sin perjuicio di: lo dispuesto en C'I articulo 27 de la Convención. los 
Estndos Pnrtc considcrar;in la posibilidad de reforzar la coopcrución entre los 
organismos de control frnntcrilo. '-'11 particular. '-'lllrc otras mcdid<1s, l!!'>tahleciendo y 
manteniendo ~onduclos de L"onrnnicnción directo:-. 

Artit-·ulo /! 
51°l•gw·idad y t·o111m/ clt• lo\ tJ,w11mt•1110~ 
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Cada Estndo Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que 
se requh~rnn para: 

t1} Garantizar In necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad 
que expida n fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni 
falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilicila; y 

b) Gnrantizar lo intcgriduJ y lu seguridad de los documentos de viaje o de 
identidad qui.;. expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, 
expedición y utilizución illcitas de dichos documcnlos. 

Articulo 13 
lt•gllimiclad y \•alidc•z tlt• lo.\· 1/oc:umn/llJ.\' 

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará. de 
conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo rnzonablc, la legitimidad y 
validez de los documentos de viuje o de iJcntidad expedidos o presuntamente 
expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados pnrn la trata de personas. 

IV. Disposiciones Onull's 

Ar1íc:11/o /./ 
Cláusula e/,• sah•uguar,/ia 

1. Nada de lo dispucslo en el presente Protocolo afoctarñ a los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los Eslados y las personas con urreglo al 
derecho inlcrnacional. incluidos d dcrcchu internacional humanitario y la norrnath•a 
internacional de derechos humanos y. en purticular. cuando sean aplicublcs, lu 
Convención sobre el Estntulo de loli Refugiados de 1951 1 y su Protocolo de 1967\ 
asl como el principio de 11011-refoulemcnt consagrndo en dichos instrumentos. 

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y 
aplicaran de forma que no sea discriminutoriu parn lus pcrsorrns por el hecho de ser 
victimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas medidas 
cstun\n en consonnncia con los principios de no discrirninución inlcrnucionalmcnte 
reconocidos. 

Ar1íc11/o 15 
So/m:ió1~ clt• cn/lltln't''"'i"s 

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada 
con la interpretación o uplicación del presente Protocolo mediante la negociación. 

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la 
interprctución o ht aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse 
mediantr..• la negociación dentro de un plazo razonable deberá. a solici1ud de uno de 
c~os Estados Parte, someterse a arbi1rujc. Si, seis meses después de la fecha de la 
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de ncuerdo sohrc la 
orgunización del arbitrujc, cualquiera de esos Estudos Parte podni remitir la 
controversia a la Corle Internacional de Justicia mcdianlc solicilUd conforme al 
Eslaluto de la 'corte. 

'Nacim11.-,. Unida ... R1·..i1t•1/ dt·~ Truill:~. \t1I IMIJ, N'' 25·15 
.a lhld .• \lll. t1Uh, N''X7•JI. 
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.VIU!'.S1S5i/?!' 

.J. Cada Estado Parte podrá. en .::1 momenro de Ja firma. ratificación. aceplación o :iprobacrón di:I JUC!iit:nte Pro1ocolo o adhesión a !!l. tli:cfarar que no se considera vlncul;•do por d p:\rrnfo 2 tlel presente nrticulo. Los demds l!studos Par1c 110 qui:danin \:inculados 11or el p:irralO ~ del presenh! arliculo n:specto de todo Esiudo P:1rtc LlllC haya hecho esa reser\';1. 

-L CI E~tudo Purle que lrnyu hei:ho una reserva de \."ontbnnidad CllO el p1irrafo) d~I prest"nte articuln pl'1tlrá c:n cualquier mome1110 relirar esa reser\J notilicá11dolo ul Secretuno General de las '.'Jaciones Unidas. 

Al'fl('u/o 115 
Firmu. rut1Jic:uciófl, aC'epració11. u¡1rob11ción y udl"•.s;On 

l. El presente Protocolo csl;ará Jbicrlo a la tirnrn Je iodos los Estados di:l 12 al 1 S de dicii:mbre d(' 2000 ('fl Palernh1 1 ll<ilia) y dcspuCs de \!'Sa ft'cha en la Sc:de d(' las Nociones Unidas en Nueva York hasla el J 2 de diciembre de 2002. 
2. El prescnle Protocolo tamhi~n estará ahierto a la tirrna de las organizaciones regionales Je integración económica siempre que al menos uno de los Estados mientbros de tales orgm111ac1ones haya firmado el prescnle Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el pílrmfo 1 del prcscnlc articulo. 

3. El pre!'tenle Pro1ocolo estará ~UJClo a ralilicación. acep1ac1ón o aprobación. los in:Hrumcn1os de rallficación. ;1ceptac1ón o aprobación si!' depositarán en poder del Sccrelnrio G\!'ncral de las Naciones Unidas. las orgunizacioncs regionales de in1cgrac1ón económica podran dcposilar su instrumento de rattficac1ón. accpiación o aprobación s1 por lo meno~ uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese 1ns1rumen10 de ra1ificac1ón. acep1ación o ;¡probación, esas organizaciones Jc-clararin d J.lcance de su compcrcncia cun respcclo ;i las cue~tiones regidas por el prescnle Prorocolo. Dichas organizaciones comunicarirn tamb1~n al depositario ..:ualquier modificación perlincntc del alcance de :-.u i:ompe1encia. 

4. El prcsenre Prolocolo csiar:i :ibicrio a Ja adhesión de iodos los Estados u organizaciones rcgiomilcs de 1111egrncion e1.:onómica llllC cucnien pl'lr lo menos l.'Oll un Es1ado miembro que sea P:irte en el pr\!'st!'nte ProtLH.:olu. Los instrumentos Ji: adhesión se deposi1ariin en poder del Sccrcumo General de lus Naciones Unidas. En el momento de su adhesión. las orga01zac1onc!ii regionales Je mh.~graeiOn económica dcclararUn el alcance de ~u competencia con respecto a las cuc~liones regidas por el presc:nl(' Prlllocolo. Dichas orgamzac1oncs cL1mun1cari111 iambic!n al dcposi1ario cualquier modificuctón pcrrrncnte del alcanl.'e de su compell!'ncia . 

.-lrtic11lo J 7 
E111ruda c•n ,.;gvr 

1. E.I presente Protocolo cnlrur:i en vigor el nonagCsimo diu despuCs de Ja focha en que se ha}a depositado el cuadragCsimo in~1rurnen10 de ralllicaciún. aceptación, aprobación o adhesión, a cond1c1011 Je que no c111re en 'vigor antes de la entrada en \igor de la Con\'cnc1ón. A ILlS efectos del pre~('ntc párrafo. lo!-. instrumentos depositados por una organización regional de integración económka no se constlh:r;arjn adicionales a los dcpu:Htados por los Estados miembros de ral organización. 

2. Par;\ cada E,1adl1 u organ1l;11.:1on rcgwn.tl de Ulll•grac1011 \!'Contim1ca que ratifiqu(', acepte o ;1prui.:hc c:I presente Prulocolo ll se .ul111cra a CI tkspues de 

1 
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habl!rse dc:rosifado el cuadragCsimo in:\1ru111c:nto de rat1ficac1ón. acep1.:u:ión. 

;tprobación o adhesión. el rresc:n1e Pro1ocalo entraró. en "igor el 1rig~s11110 Jia 

di:spu.!s e.te lu fecha en que ese Estado u organización hayu depositado el 

in~lrum~ntli perrinc:nte o en In fecha de: su entrada en '-'igllr con arreglo :il párrafo 1 

Jcl presente :uticulo. si Cs1a es po:.tcrior. 

Arlic.:11"1 IS 
Enmh•1u/u 

1. Cuando hayan transcurrido cinL'O <Uio!\ desde la en1rada en vigor dd 

presenh! Protocolo. los Es1ados P<irte en el Pro1ocolo podr:in proponer enmiendas 

por escrito al Sccrccurio Gcncrul de las Naciones Unidas. quien a continnación 

comuni-eard toda enmienda propuc~1a <i hJ:-. Estado~ P:ute y a la Conferencia de las 

Parh:s en lu Convención para t1uc la examinen y decidan al respecto. Los Est.1Jos 

Parte en el presente Protocolo reunidos en la ConlCrcncia de las Partes har:in todo lo 

posible por lograr un consenso sobre 1.":ula enmienda. S1 se han agolado todas las 

posibilid3des de lograr un Cl'l1tsensl1 y llll se ha llegado a un acuerdo. la aprobac1'-111 

de la enmienda cxigirll, en última ins1unc1a. una mayoria de dos lercios de lo; 

Estado5 Partc en el prcsente Prowcolo prcscnh:s y votantes en la sesión dt' la 

Cunfrrencia de las Pune~. 

2. Las organizacionl!s rl!g1onales de 1111egrac1ón económica. en asuntos de 

su competencia, cjcrccrún su derci:ho de \oto l."on arreglo al presente aniculo con un 

nlnncro de \'Olos igual <il número de sus Estados m1cmbrns que se:in P.:irtcs en el 

prcsl•nte Protocolo. Dichas organizucioncs no cjcrccr;in su dcrccho de voto si sus 

Est<idos miembn.ls ejercc:"n el suyl.l, y viceversa. 

J. Toda enmienda aprobada de 1."onform1d;id ..:on c-1 párrafo 1 del pre!lc-nte 

articul" estaria sujeta a rattficac1ón. acep1ación o aproba..:1ó11 por los Estados Partc. 

4. Tl'lda enmicnda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente 

articulo cntrurü en vigor respecto de un Es1;ulo P;1nc novenla dias después Je:" la 

fecha en que Cstc deposite c:"ll podeor del Secrctano GcnL·ra 1 de las Naciones Unid.1~ 

un instrumento de ratificación. aceptación o :.1probac1ón de esa cnnuemla. 

5. Cuando una enmienda entr(' c-n \ igl'lf. :-.i;:r;i v111culante para los Estados 

Parte qm: hayan expresado su consentimicnio .il respecto. Los dcm3s Estados Parte 

quedJ.r.:in sujetos a las d1sposic1oncs dd pri:scnte Prntl.lcoh.l, asi como a cualquier 

otra enmienda anterior que hubiesen rn11ÍIC";uio. accp1Udo o ;.1probudo . 

.. 1r1h·11/iJ /IJ 

/Jton1111da 

l. Los Estados P:irtc podr¡in denunciar el prc;)cntc Protocolo mediante 

notificación esaita al Secretario Gcneral d(' las Nac1oni:s Unidas. La denuncia 

surtirU cfocto un uño después de la fecha en que el Sccrcrnrio General haya recibido 

la notilic:ición. 

:?. L:ts organizaciones regionales de intcgrnción económica dejaran Je ser 

Partes en el prc:"sente Prt..llOl."llll' cuando h_, ha)an Jcnun..:1ado todos sus Estados 

mit:mbros . 

. lrth·ulo ~O 
/Jl'/''"itdl'iu ,. i'tliom11 ... 
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1. El Sei:retnrio General de lns Naciones Unidas !\Crá el depositario dd 
presenle Protoi:olo. 

2. · El ofiginal del presente Protocolo. cuyos textos en árabe. chino. espa1'\ol. 
fruncCS. inglés y ruso son igualmente auténticos. se depositará en poder del 
Secretario General de lns Nociones Unidas. 

l!N FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por ~ns respecliV4.lS gobiernos. han firmado el presente Protocolo. 

Anuo 111 

Proluculo contra el tnifieu Jlklto dL' migrantcs por tierra. mur y aire, <1ue 
com1llemcnto la Convención de las Naciones Unidos contru la Dcllncuc11cln 
Organizada 'l'fansnat'ionul 

Preámbulo 

los l:..'.\·tados /'arte• en c•I prC'.H'llfc• Pro/ocolo, 

/J1!c.·lurnmlo que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilicito de: 
migruntcs por 1ierru, mur y aire se requiere un cnfol¡uc umplio e internacional, que 
conlleve la CO\'pcración. el intcrcnmhil' de infornmción y la adopción de olrns 
mcdidus npropiaJns, incluidns las de lmlole socioeconómica, en los plunos nnciunal. 
regional e inlernacional, 

Rc.•cnnl1111Jo la resolución 541212 de.• la Asamhlcn Gcncral. de 22 de dicicmlm: 
de 19CJ9. en la que In Asamblea inSló a los EMados Micmhros y al sistema de las 
Naciones Unidas a quc fortalecieran la cooperación internacional en la esfera de la 
migración inlernacionnl y el desarrollo a fin de abordar las causas fundamentales de 
lu migración. es.pceiulmcnlc las rclucion:idas con la rohrcza. y de 11umcntur ul 
m:iximo los beneficios que la migración internacional podla reportar a lo~ 
interesados, y alenló u los mecanismos inlcrrcgionalcs, regionales y suhrcgionalc~ a 
que, cuandl' procediera, se siguieran ocupando 1lc la cucs1ión de la migración y el 
desarrollo, 

Cu11vc11ddm de la necesidad de.• dar un 1ra1u humano a los rnigranles y de 
proteger plenamente sus derechos humanos, 

lltrbida cuenla de que. pc~c 11 la l:tbor emprendida en otros foro~ 
inlernacionalcs. no ~xiMe un ins1rumcnto uniHrl\al que aborde todos los ~tspcc10-. 
del mítico ilicllo de migrnnlcs y otra~ cuestiones conexas, 

/>n•ucu¡wdox por el no!ahle ;u11ucnh' de la~ nc1ivitladc!\ de los grupos dcliclÍ\'O!'> 
organizados en relación con el tráftcu ilicilo de migr:mlcs y otrns uctivi<lade:-; 
deliclivas coni:xas 1ipil'1cadas en d JHc:sc.·111e Protocolo, que causan grave~ perjuicios 
n Jos Eslados afccrndos, 

Prcoc11paJo ... 1umln"iil1 por el hecho de que el lrálico ilicito de migrarucs pued~ 
poner en peligro la vida o la scguridud de los migranles involucrados. 

llecordando lit resolución 5J/l 1 I de lu Asmnblea General. de q de diciembre 
de 1998, en la que la Asamblea 11ecidu1 cslahlecer un cmnitt! especial 
intcrguhcrnamcnt;ll de composición ab icrla con la fmaliJud de claborur una 
con\·cnción 1ntcrn;1cimrnl :implia contra la delincuencia 1rans1rnc1onal urganiznda ~ 
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de examinar la posihilidad de elaborar. entre otros, un ins1rumento in1ernacional que 

abordara el tráfico y el transporte illcitos de migrantes. particularmente por mur. 

Cmrwmdclo.\· de que comrlementar el texto de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Dclincucnci.i Organizada Transnacionnl con un instrumento 

inlemac'ional dirigido contra d trMicu illcito de migrantes por tierra. mur y aire 

constituirá un medio útil pura prevenir y combntir esta fonna de delincuencia, 

Ht1n t'fHl\'(•niúo ••11 lo sigufont,•: 

l. Disposiciones gencrulcs 

Ar1kulu J 
Re/ació11 cm1 In Coni•cncián de las Nflciont'.'i Unidas contra la De/i11c11encla 

Orgt1ni:11dt1 Tran.rnacit,nul 

l. El# presente Protocolo complementa la Convención de las Nociones 

Unidas contra la Dclincuem:i.1 Organizada Trammacional y se interprc1arA 

juntamente con la Convención. 

2. Las disposiciones de la Convención sc aplicarán mutatis mutandis al 

presente Protocolo. a menos que en CI se disponga otra cosa. 

3. Los delitos tipificados con arreglo al articulo 6 del prcsentc Protocolo se 

considerarán delitos lipilicados con arreglo a la Convención. 

Ar1ic11/o ~ 
Pi11t1litldd 

El propósito dcl presente Protocolo es prcvenir y coinbatir el tráfico ilícito de 

migrnntcs. usi como promover la cooperución entre los Estados Pnrtc con ese fin, 

protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantcs objeto de dicho tráfico. 

Artlc11/o 3 
/Jt.'/illiciom.•s 

Para los lincs del presente Protocolo: 

a) Poi "tráfico ilícito de migrnntcs" se entenderá la fucilitación dc la entrada 

ilegal dc una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permancnh: con el fin de obtener, directa o indircclamcntc, un beneficio 

financiero u otro bl!neiicin de orden malerial: 

h) Por "entrnd.1 ilegal"' .'le cn1ender;\ el paso de fronteras sin haber cumplido 

los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Ei:;tado receptor: 

e) Por 0 'docu111e1110 de identidad o de viaje fal.'io .. si! entenderá cualquier 

Jocumcnto de \'iaje o de identidad: 

i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por 

cualquie1a que no ~ca la persona o entidad legalmente autorizuda puru producir 

o c.'l(pcdir d documento de \'iajc ,, de identidad en nombre de un Estado; o 

ii) Expedido u ohtC"nitlo indchidamcnle mediante dedaración falsa, 

corrupción o coacción u de cualquier otra forma ilegal; o 

iii) Utilizado por una pl'rsona qth.' flll sea su titular legítimo: 
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ti) Por ••buque .. se cnh!mlcni cualquier tipo de t!'mbnrc;ición. con inclusión 
de lns cmhnrcnciones sin despluzamit!'nln y los hidroaviones. que se utilice o pucc..la 
utilizarse como medio de lrnnsportc sobn: el ugua, cxclui<h.'s los buques de guerra, 
los buques auxiliares de In ;mnnda u lllros huqucs que sean 11ropicdnd de un Hstndo 
o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios 
oílcialcs no comerciales. 

Articulo./ 
..Ímh/10 dt• "l'licadó11 

A menos que contenga una disposición en contrnrio. el presente Protocolll se 
aplican\ a lu prevención, investigación y penalización de los dclilos lipificndos con 
arreglo ni articulo 6 dd presente Prulocolu. cuando esos dC"litus sean de caráclcr 
trnnsnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo urganiz:uJo, asi como 
n la protección de los derechos de las pcnmnas que hay:rn sido objeto de tales 
delitos. 

1fnic:ulo5 
Rt!."iJWn.mbilidcul pfmal dt• los m;J:l'tltltt'.\" 

Los migrnntcs no cstnnin sujetos u enjuiciamiento penal con mn:glo al presente 
Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna di! l:ts cundm:tas enunciadas 
en el articulo 6 Lle) presente Protocolo . 

.1l'tlc:11lo 6 
Pe11t1/izudó11 

1. · Cada Estado Parte adoptar:\ lt1s medlllas kgislati\'a!\ y de otra fnc.iok que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intcncionalm~ntc y 
con el fin de obtener, directa o indirectamente. un beneficio económico u otro 
beneficio de orden material: 

a) El tráfico ilícito de migrantes: 

b) Cuando se cometan con el fin de posibil11ar d tráfico ilkito lle migrnntes: 

i) La creación de un documento de \'iaJe o de identidad falso; 

ii) La facilitación, el surnin1s1ro o la posesión th.• tal documento; 

e) La habilitación de una pcr~ona que no scu nacrnnul o rcs1dcn1e 
permanente para permanecer en el Estado mh:rcsado s111 hahc:r cumplido los 
requisitos para pcrmam:ccr legalmente en e~c E~Hld\1, recurriendo a los medio~ 
mencionados en el apartado h) del prc!'ic:ntc: pílrrofo o a cualquic:r olrn medio ikgal. 

2. Cada Estado Parte adoplará asim1M110 la~ 111t!Liillas lcg1!<-lat1\a~ )' de otra 
lndole que sean necesarias p•ua tipificar c:omo deliro· 

ti) Con sujeción a lo!"-. conccplos hásiclls tfo ~11 ortlenamicnh1 juridico. la 
tcntutiva de comisión de un delilo tipificado con arreglo al p•irr:ifo 1 del presente 
articulo; 

h) La participación como cómplice en la conusión Lk un dchto t1p1tkad\l 
con arreglo al apartado a), al inciso ti Jd apartado h) o ~11 apartado el tld p;irraío 1 
<lcl presente urtlculo y, con sujeción a lo~ conceptos h;isico~ Lk su ordcna1111c:1110 
jurldico. la participación como cúmplicc t.'11 la C\Hnis1ún de un dcllh1 1ipific:adl1 con 
urrcglo ul inciso ii) del apartado h) del párrafo 1 del prcSL'lllc arfü:ulo: y 
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el Ln organizac1on o dirección de otras pcnoonas para la comisión de un 

delito lipificado con arreglo ni párrafo 1 del prcsen1e articulo. 

3. · Cada Estado Parte adortará las medidas legislativas y de olra Indo le que 

sean neccsurias para considerar como circunstancia agravante de los delitos 

lipificados con arreglo al apartado 11), al inciso i) del a.panado h) y al apartado e) del 

párrafo 1 del presente articulo y. con sujeción a los cunccplos básicos de su 

ordcnnmienlo jurídico, de los delitos lipific:u.Jo!. con arreglo a lus apartados h) y '-') 

Jel párrafo 2 del presente nrticulo toda circunstancia que: 

u) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los 

migrantcs afectados; o 

b) Dé lugar 3 un trato inhumano o dcgrndantc de esos migrnnh!s, en 

pnrlicular con-el propósito de explotación. 

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado 

Parte adopte medidas contra toda pcrslllla cuya condl1cta constituya delito con 

urrcglo 01 su derecho interno. 

11. 'l'rénco JlkHo de llllJ!runles por mur 

Artíc:u/u 7 
Coopt•ración 

Los Estados Parte cooperarán en In mayor medida posible para prevenir 

reprimir el trñfico iltcito de migrantcs por mur, de conformidad con el derecho 

inlernacional del mar. 

Artic:11/0H 
Meditla~ cu11t1·a el trá.fico ilicilo dt• migrc1111'·.~ por mur 

1. Todo Estado Parte que tengu motivos razonables purn sospechar que un 

buque que euarbole su pahellón o pretenda estar matriculado en su registro, que 

carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a 

izar su pabellón. tcngu en realidad I;, nacionalidad del Estudo Parte interesado, está 

involucrado en el tráfico ilfcitc..l de migranh:s por mar potlr;\ solicilar la asistcnda de 

otros Estados Parte a fin de poner término u l;.l u1ilización del buque parn ese fin. 

Los Estados Parte n los que si: solici11.· dicha asistencia 1'1 prestarán. l'll fa medida 

posible con los medios de que dispongan. 

2. Todo Estado Ponte que tcngu motivos razonahlcs pum sospechar que un 

buque que esté haciendo uso de la lihertad de na\'cgación C(HI arreglo al derecho 

internacional y que enarbole.• el pabellón o llc\·e matricula de otro Estado Parte estó 

involucrodo en el trUíico ilícito de migruntes por mar podr;i notificarlo al Esrndo del 

pabellórl. pedirle que confirme la matricula y. si la confirma, soliciiarlc autorización 

para adoptar medidas upropindas con respecto a ese buque. El Estado del pabellón 

podrá autorizar al Esiado ri:quircnli:-. i:-ntn .. • olras cos;is, a: 

t1l Visitar el buque; 

h) Rcgistrnr el buque; y 

el Si se hall•rn prui:-has de que el buque está in\'olucrado en el 1r:\lico ilfcito 

de migrnntcs por mar, adopt;1r medidas apropiada$ con rcspcclO al buque, nsi como a 
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las personas y n lo cnrgn que se i:ncucntrc:n a bordo. confornw le haya autorizado el 
ESlndo del pnbellón. 

3. Todo Estado Parle que haya adopiado cualesquiera de las medida~ 
previstas en el párrafo 2 del presente arliculo informarU con pronti1uJ al Esrndo tlcl 
rmbcllón pcrtim:ntc de los resultados de dichas medidas. 

4. Los Estados Parle rcspondcnin con celeridad n toda solicitud de olfll 
Estado Parte con miras a determinar si un buque que está matriculado en su registro 
o enarbola su 1rnbcllón cs1i1 autorizado il hacerlo, asl como a tod;1 solicitud tic 
mllorización que se presente con ourcglo a lo prcvislo en el párrafo 2 del prcsc111c 
urllculo. 

S. El Estado del pabellón podrá, L'll consonancia con el articulo 7 dl!'l 
presente Protocolo, someter su autorización a lns condiciones en que convenga con 
el Estodo requirente, incluidns las relativas a la responsabilidad y al alcance de las 
medidos cfcctivns que se adoplen. Los Est.;,ufos Parte no 11doplarñn olrns medidas sin 
la autorización cxprc!-ia del Es1ad\l del pahellón. ~alvo las que sean necesarias rara 
eliminar un peligro inminente raru la vida de las personas o la:. que se deriven de 
los acuerdos bilateralc!'. o multilatL•rales per1incn1es 

6. Cada Estudo Parle dcsignuni u una u, de ser ncccsurio. a varios 
autoridades para recibir y atL·ndcr las sol1citudc~ de asistencia. de confirmación de la 
matricula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización pura 
adoplar las medidas pertinentes. Esa designación será dada a conocer, por conducto 
del Secretario General. a todos los demils Estudos Parte dentro del mes siguiente u In 
designaCión. 

7, Todo Estndo Parte que tenga motivos razonables para sospcchnr que un 
buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee 
nucionufülud o se hace pasar por un buque sin nacionalidad podrit visitar y registrar 
el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese Esiado Parte adortará 
medidas apropiadas de conformidad con el derecho interno e internacional, según 
proceda. 

Artic:11/o 9 
Cláu.mla.v de PJ''Olf!CC'ión 

1. Cuando un Estado Parte adopte m!!didas conlrn un buque con arreglo al 
articulo 8 del presente Protocolo: 

a) Garuntizará la seguridad y el trato humano de las personas que se 
cncucnlrcn a bordo; 

b) Tcndni debidamente en cm:nta l;i ncccsidud de m1 poner en rcligro la 
s!!guridad del buque o de su carga; 

e·). Tendrá dchidamentc en cuerna la necesidad de no pcrJUdicar los intereses 
comerciales o jurídicos del Es1ado del pabellón o de cualquier otro Estado 
interesado: 

,/) Velaril, dcnlro de los medios disponibles, por que las medidas adopladus 
con respecto ol buque sean ecolúgica1111:ntc razonables. 

2. Cuando lus razones que motivaron las medidas adoptadas con arreglo al 
arliculo R del presente Protocolo no resulten fundadas y siempre que el buque no 
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haya cometido ningún acto que las justifique. dicho buque será indemnizado por 
lodo perjuicio o daño sufrido. 

3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con Jo 
dispuesto en el prcsenlc capitulo tendrá dchidumcntc en cucntu la necesidad de no 
interforir ni causar·menoscaho en: 

a). Los derechos y lns obligaciones de los Estudos ribcrciios en el ejercicio 
de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional del mar: ni en 

b> Lo competencia del E:c;tado dd pabellón para ejercer la jurisdicción y el 
control en cue8tiones administrativas. tC-cnicas y sociales relacionadas con el buque. 

4. Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de Jo dispueslo en 
el presente capitulo será ejecutada ímic:imcntc por buques <le guerru o aeronaves 
militares, o por otros buques o nerona\'es que ostenten signos claros y sean 
identificables como buques o ;\eron:1vcs al servicio de un gobierno y autorizados n 
lai fin. 

111. Medidos de prevención, cnopcraclón y otras medido~ 

Articulo JO 
/l~f(nwac·iriu 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto c:on los artlculos 27 y ::?8 de In Con\.'ención y 
con miras a lograr los objetivt.1s del prc:oscntc Protocolo, los Estados Parte, en 
particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en lns rutas de tninco 
ilic.ito de migrantes, inlcrcamhi:mln. d~ conformidad con sus respectivos 
ordenamientos jurídicos y administrntivos internos, informución pertinente 1mbre 
asuntos como: 

a) Los lugares de embarque y dt! destino, :tsi como las rutas, los 
transportistas y los medios de transporte <1 los que, según se sepa o se sospeche, 
recurren los grupos dclicti\·os organizados involucrados en las conductas enunciadas 
en el artículo 6 del presente Protocolo; 

b) La identidad y los mc!todos de las organizaciones o los grupos delictivos 
organizados involucrados o sospechosos dc- est;ir involucrados en lns conductos 
enunciadas en el articulo 6 del presente Prorncolo; 

e) La·autcnricidad y la debida forma de los documentos de viaje ex.pedidos 
por los Estados Parle, asi como todo robo o concomitanle utilización ilegitima de 
documentos de \'iajc o de i<lentidad en blanco: 

1/) Los medios y métodos utilizados para la ocuhación y el transpone de 
personas, la itllcrnción, reproducción o udquisición ilícitas o cuulquicr otra 
ulilización indebida dc:o lo!<> dllCumenln!'. de viaje o de identidad empleados en las 
conductas cnuncia<l;ts en el arliculo 6 del presente Protocolo, asl como las formas de 
<lch:ctarlus; 

<') E"pcrit!ncias dc cnnictcr lcgislati\'o, así como pr;\cticas y medidas 
conexas, para prevenir y combatir las conduelas enunciadas en el articulo 6 del 
presente Protocolo; y 

fl Cuestiones cicnllficas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de 
la ley. a fin dc reforzar la c;1pacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar las 
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conduc1ns enunciadas en el nrtlculo 6 del prescnle Protocolo y de enjuiciar a las 
personas implicadas en ellas. 

2. El Hstado Parte rcceplor de dicha información dará cumplimienlll a hlda 
solicitud del Estado Parte que la huya facilitado en el scnlido Je imponer 
restricciones a su ulilizución. 

Ar1ic:11/u I J 
Medida.~ frollt,•rlzm 

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la lihrc 
circulución de personas. los Estados Parle rcforznrán. en la medida de lo posible. los 
controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y dctcct;u el tráfico ilici10 de 
migrnntcs. 

2. Cada Estado Parle adoptará medidas legislativas u otros medidas 
apropiudns pura prevenir, en In medida de lo posible, l;i utilización de medios de 
transporte explotados por transportistas comerciales par<t la comisión del delito 
tipificado con arreglo al apartado a) del p<irrnfo l del articulo 6 del presente 
Protocolo. 

J. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones intcrnacionulcs 
aplicables se preverá. entre esas medidas, la obligación de los transponistas 
comcrciules, incluidas las empresas de transporte, asi comu los propietarios o 
exploladorcs de cualquier medio de transporte, de cerciorar!'>.: de que todos los 
pusajcros tengan en su poder lt1s documentos de vi<lje requeridos purn cn1rar en el 
Estado receptor. 

4. Cada Eslado Parte adopl~tra las medulas lll"Cesarias. lfr conformidad con 
su derecho interno, para prever sancionl's en caso de incumplimiento de la 
obligación enunciadu en el púrrnfo .J del presente urliculo. 

5. Cadu Estado Parte considernrá la posibilidad de adoptar medidas que 
pcnnilan, de conformidad con su derecho interno. denegar la cnlrada o revocar 
visados u personas implicadas en la comisión lle delitos tipificados "·on arreglo al 
prcsentc Protocolo. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 27 lle la Convención, los 
Estados Parle considerarán Ja posibilidad de reforzar la coupcracilln entre los 
orgunismos de control fronterizo. en particular, entre otrus mcd1dus, estableciendo y 
manteniendo conduclos de comunicación directos. 

Artit'ulo 12 
Seguridad y co11tml 1h• los docum<'tllo!i 

Cadn Estado Parte adoptara, con los mt!dios de 4111! disponga. las mcditl;t~ \jUe 
se requieran para: 

ti) Garantizar la necesaria calidad de los ducumcmos de \'iaje o de identidad 
que expida 11 fin de que Cstos no puedan con facilidad utiliz:n.sc indebidamente ni 
falsificarse o alterarse. reproducirse o c.xpcdirsc de forma ilicil;t; y 

h) Garantil.ar la integridad y seguridad de los documentos tic viaje o de 
idcntidnd que cxpidn o que se expidan en su nombre e impedir la creución, 
expedición y utilización ilícllas de dichos <lo..:umcnlo:-.. 
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Artículo 13 
Legilimlc/ad y i·ulitlez ele lo.'i tlocume111<1s 

Cuando lo solicile olro Estado Parte. cada Estado Parte verificará. de 

conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo ruzonablc. la legitimidad y 

validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente 

expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para los fines de las 

conductas enunciadas en el articulo 6 del presente Proh"lcolo. 

llrlicu/o 14 
Capacilm:itín )' cOUJ'<!fllciú11 lt:C'lticu 

l. Los Estados Parte imp;irtiran a los funcionarios de inmigrución y u otros 

funcionarios pertinentes cupacitacil\n csrccializada en la prevención de las 

conductas enunciadas en el articulo 6 del presente Protocolo y en el trnto humano de 

los migrantcs objeto de esa conducta. respcrnnrlo sus derechos reconocidos 

conforme al presente Protocolo o reforzarán dicha cttpncitución. según proceda. 

2. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones 

intemacionnles compctenh!S, las organizaciones no gubcrnamcntnles, otras 

organizaciones perlimmtcs y demás sectores de la sociednd civil. según proceda, a 

rin de garantizar que en sus respectivos territorios se imparta unn capacitacjón de 

personal adecuada para prcvi:nir, combatir y erradicar las conduelas i:nunciadas i:n 

el orticulo 6 del presente Protocolo, asi como proteger lo:, derechos de los migrantcs 

que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capaci1ación incluirá, entre otras 

cosos: 

a) La mejoru de la seguridad y la calidud de los documentos de viaje: 

/1) El rcconocimil!nto y la dclección de los documentos de viaje o de 

identidad falsificados; 

C') Ln compilación de información de inteligencia criminal, en panicular con 

respcctO a la identificación de los grupo!-i delictivos organizados involucrados o 

sospechosos de eslar involucrndos en las conductas c-nunciadas en el aniculo 6 del 

presente Protocolo, los métodos ulilizndos puru trnnsponur a los migrantcs objeto de 

dicho tráfico, la utilización indebida de documentos de \'iajc o de identidad para los 

fines de las conductas enunciadas en el urtlculo 6 y los medios de ocultación 

utilizados en el tráfico ilícito de migrantcs; 

d) La mejora de los procedimientos pura dctcctur n lns personas objeto de 

tráfico ilfcito en puntos de entrada y salida Cl'nvcncionales y no con\'encionales: y 

e) El trnto humano de los migrantl!'s afeclados y la protección de sus 

derechos recoñocidos conforme ni presente Protocolo. 

3. Los füaados Parte que tengan conocimil!'ntos especializados pertinentes 

considerarán In posibilidad de prestar asistencia técnh:u " los Estados que seon 

frecuentemente países de origen o dt.> tri\n!-.ito de personas que haynn sido objeto de 

las conductas enunciadas en el í\rticulo CJ del presente Protocolo. Los Estados Parte 

harán todo lo posible por suministr;ir los recursos necesarios, como v~hiculos, 

sistcmu5 de informútica y lcctorc:, de documentos, r•ua combatir las conductas 

cnuncind;is en el ;uliculo 6. 

~1r1ic111CJ 15 
Otrn.t 11wdida ... ,¡,. pn1\'1..'11cili11 
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1. Cada Eslado Parle adoptará llh!tfüfas parn cerciorarse de poner cm marcha 
rrogramas de información o reforzar los ya existentes a fin de que la opinión 
p\1blica sea mi\s conscícnlc de que lus conductas enunciadas en el articulo 6 del 
pre:tente ProtOcolo son un:i aclivitlad delictiva que frecuentemente realizan los 
grupos delictivos organizados con lincs de lucro y que supone graves riesgos parn 
los migrantes afectados. 

2. De conformidad con el articuln :l I de la Cunwnción, los Estudos Parte 
coopcrnritn en el ¡'unbito de In información pública n fin de impedir que los 
migrantcs rotencialcs lleguen a ser 1.·ic1írnas de grupos dcliclivos orgnnizado!>. 

J. Cadn Estndo Parle promuvcr;'1 o reforzará, según proccda, los programas 
y la cooperación para el desarrollo en los plano!-. nacinnal, rcginnal e internacional, 
teniendo en cucnla las n:alidudcs sociocconómicas de lu migración y prestando 
especial alcnción a las zonas cconómicu y socialmente deprimidas, a fin de combatir 
lns causas sociocconómicns fund:uncnl:ilcs del lrálicu illcito de migrnntcs, como In 
pobreza y el subdesarrollo. 

Artlc-11/0 JI) 
All'ditlt1.\' ele pro1c.·cciú11 y a.Ü.\/1•11da 

1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estndo Parte adoptani, en 
consonancia con sus obligaciones emanadas del derecho inlcrnacional, todas las 
medidas aproL1iadns, incluida la legislación que sea necesaria, n fin de preservar y 
proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto de las conductas 
enunciadas en el articulo b dd presente Protocolo, conforme a las normas aplicables 
del derecho internacional, en par1iculur el derecho a la vida y el derecho a no ser 
sometido a 1ortura o a otras penas o tratos crueles. inhumanos o degradantes. 

2. Cad11 Estado Parte ntloptnni medidas apropiadas para otorgar n los 
migrantc!. pro1cceil~l1 adecuada con1rn llllla violencia qw.~ puedan iníligirles personas 
o grupos por el hecho de haber sido tJhjeto de lus conductas enunciadas en el 
articulo 6 del prescmc Pnllocolo . 

.l. Cada Esl:ulo Parte prcstuni usislcnciu apropiada u los migrantes cuya vida 
o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido ohjelo de 
lus conductas enunciadas en el articulo 6 del prescnlc Protocolo. 

4. Al nplicar las disposicinlll'S del presente articulo. los Estados Parte 
tendrán en cuenta los necesidades cspcc1ah:s de las mujeres y los nilios. 

S. En el caso de la detención de personas que huyan sido objeto de las 
conductas enunciadas en el articulo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parle 
cumplirá la~ obligaciones conlraldas con urrcglo a la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares~. cu;mdo proceda, incloida la de informar sin tfomora a la 
persona ufcctáda sobre las disposiciones rclalivas a la notificación del personal 
consular y a la comunicación con dicho personal. 
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Ar1fc111<> 11 
Acuercln:r y arn•g/os 

Los E1uados Parte considernrán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales 

o regionales o_urrcglos operacionales con miras a: 

Cl) Adoptar las medidas más apropiada~ y eficaces para prevenir y combatir 

las conductas cnunciudas en el artículo (t del presente Protocolo; o 

b) Contribuir conjuntamente a reforzar los disposiciones del presente 

Protocolo. 

Articulo Jh' 
Rf!/Wlriaciú11 d<• lo.,. migrt111/e.~ ohjc•to th• trújico ilidttJ 

1.. Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar. sin demora indebida o 

injustificada. la repatriación de tod;1 persono que huyo sido objeto de las conductas 

enunciadas en el articulo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de ese Estado 

Parte o tuviese derecho de residenciu permanente en su territorio en el momento de 

l:i repillriación. 

2. Cada Estado Parte considernni In posibilidad de facilitar y aceptar la 

rcpatriación de una persona que haya sido objelo de las conductas enunciadas en d 

articulo 6 del presente Protocolo y que, de conformidad con el derecho interno, 

tuviese dcrecho de re!iidencia permanente en el territorio de ese Estado Parte en el 

momento de su entrada en el Estado rcceplor. 

3. A petición del Esiado Partc receptor, todo Estado Parte requerido 

veriftcurá, sin demoru indebida o injustilicadu, si una persona que ha sido objclo de 

las conductas enunciadas en el articulo 6 del prcscnle Protocolo es nacional de csc 

Est:1do Pane o tiene derecho dc residencia permanente en su territorio. 

4. A tin de facilitar la repatriación de toda persona que haya sido objelo de 

las conductas enunciadas en el arliculo b del presente Protocolo y que carezca de la 

debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en cuyo 

territorio tenga derecho de residencia pernumcnle convendrá en expedir. previa 

solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o aulorización de otro 

tipo que sean necesarios para que lo persona pueda viajar a su territorio y reingresar 

en él. 

5. Cndn Estado Parle que intervenga en la repatriación de uno persona que 

haya sido objeto de las conductas enunciadas en el articulo 6 del presenle Protocolo 

adoptará todas las medidas que proceda para llevar n cubo la repalriación de manera 

ordenada y lcnicndo debidamente en cuenla la seguridad y dignidad de la persona. 

6. Los Estados Parte pl1drán cooperar con las organizaciones 

internacionales que proceda para aplicar el presente arllculo. 

7. La~ disposiciones del presente articulo no menoscabarán ninguno de los 

derechos reconocidos u las pi:rsonas qui: hayan sido objeto de las conductas 

enul\ciadas en t..•I articulo tí del presente l'rtllocolo por el derecho interno del Estado 

Parte receptor. 

8. Nada de ll1 dispuesto en cl presente articulo afectará a las obligaciones 

contraiJns cun oirrcglo a cualquier otro trntuJu bihllernl o multilatcrnl aplicable o n 

cualquier olru acuerdo o arregh1 operncional que rija, parcial o totalmenlc, la 
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rcpalriación de las personas c¡uc hayan sido objeto de los conduelas enunci;ldas en el 
articulo 6 dd ¡lresentc Protocolo. 

IV. Dl~poslcioncs finalL'S 

Articulo 19 
Clá11.s11/a 1/e .m/11agt111r1Ua 

l. Nada de lo dispueslo en el presente Protocolo af~ctará a los demá!i 
derechos, obligucioncs y responsabilidades de los Estados y las pL•rsonus con arreglo 
al derecho inlernacional. incluidos el derecho internacional humanitario y la 
normativa internacional de Llerechos humanos y, en p11r1icular, cuando scnn 
aplicable!., la Convención sobre el Est:11uu1 de los J{cfugiad1.'S de 1951' y su 
Prolocolo de J 9674. asl como el principio de non·rcfoulement consagrado en dichos 
instrumentos. 

2. Lus medidas previstas en el presente Protocolo :-e intcrprctunin y 
aplicarán de forma que no sen discriminaluri;i para las persona!'> por el hecho de !\cr 
objeto de las conductas enunciadas en el articulo 6 del presenle Proh.,colo. Lu 
interprc1ación y aplicación tk t.•sas medidas cslari\n en cono;onancia con los 
principios de no discriminación intcrnacionuhrn:ntc reconocidos. 

Artic:u/o 10 
Solucfri11 di.· 1·m1/rover.lia.\· 

1. Los Estndos Parte procurariln solucionar toda contrnvcrsia rc:lncionadn 
con la interpretación o aplicación del prcseontc Protocolo mediante- la negociación. 

2. Toda controversia entre dos o mils Esrndos Paneo acerca de la 
intcrprctoci6n t'I In nplicnción del prescnlc Protocolo que no pucdu resolverse 
medianh!' la negociación dentro de un pinzo razonable deheni. a Sl'licilml de uno de 
esos Eslados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses despuCs de la fecha de lu 
solicilud de arbilraje. esos Estados Pane no han podido ponerst.• de acuerdo sobr.: la 
organización del arbitraje, cunlquicrn de esas Partes podrá rem111r la controversia a 
In Corte lntcrnucional de Justicia nu:diunte solicitud conforme al Estutulo <le lu 
Corte. 

J. Cnda Estado Parte podr:l. en el momento de In firma, r;ititicación, 
aceptación o aprobación del presenle Protocolo o de la adhesión a el. dedarar que 
no se considera vincul;Hh'• por el párrafo 2 del presente articulo. Los dcmci.s Estados 
Parle no qucdurún vinculados por el p:írrufo 2 del prL·scnlc aniculo respecto de lodo 
Estado fiarte que haya hecho csn n::wrva. 

4. El Esrndo Parle que haya hecho una reserva de i:onformidad con el 
párrafo J del 1ircscn1c articulo podrci. en cualquier momenlo retirar esa reserva 
notific:indolo ul Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo !J 
Firma, l'Ul~fkuciá11. c1cr•¡1111dún. a¡wohaC'itÍ11 y ,u/hf!siú11 

1. El prescnh: Protocolo eslar:í abierto a la firma de todos los Estados del 12 
al 15 de diciembre de 2000 en Palcrmo (Italia) y dcspuCs de t.•sa frcha en la Sede tic 
las Naciones Unid¡1s en Nueva York h;1s1a el 12 de diciembre de 2002 
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2.. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las 

organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de 

los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 dd presente articulo. 

3. El prcscnlc Protocolo csiará sujeto a r;ttificación, ;-iccplación o 

uprobución. Los instrumentos de rnlificaciún, uccptución o aprobación se 

derositarán en poder del Sccrct;nio General de las Nacione!t Unidas. Las 

organizaciones rcgiom1lcs de integración cconormcu podrán depositar su 

instrumento de ratificación, ac1..~p1ación o aprobación si por lo menos uno de sus 

Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación. 

nccptuci6n 0
1 uprob:1ción, esas organizaciones decl;mmin el nlcance de su 

competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas 

organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación 

pertinente del alcance de su compclcncia. 

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u 

organizaciones regionales tic integración económica que cuenten por lo menos con 

un Estado miemhro que sea PartL" en el pre!'.ente Protocolo. Los instrumentos de 

ndhesi6n se depositaran en poder del Sccrctnrio General de las Naciones Unidas. En 

el mom~nto de su adhesión, las organizaciones rcgionules de integración económica 

declarado el alcance de su competencia con respeclo a las cuestiones regida~ ror d 

presente Protocolo. Oich:1s organizadoncs comunic;irán t;unbién al depositario 

cualquier modificación rertinente del alcance di!' su competencia. 

Arth-11/0 22 
t:111rculC1 e11 1•igor 

1. El presente Protocolo cntrar:i en vigor d nonagésimo dk1 después de la 

fecha en que se hayi\ depositudo el cuadragésimo instrumento de: ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión. a condición de que no entre en vigor antes di!' la 

entrada en vigor de h.1 Convención. A los efectos del presente párrafo, los 

instrumentos depositados por una organización rl!'gional de integración económica 

no se considerarún :.tdicionaks n los i.lcpositados por los Estados miembros de tal 

organización. 

2. Para cada Estado u organización regional de intcgraciOn económica que 

rntifique. acepte o apruebe el pn.•sentc Protocolo o se adhiera a CI dcs1lué's de 

haberse depositudo d cuadrugésimo .instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobacii.'n o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo dfa 

después de la fecha en que ese Estado u organización huya depositado el 

inslrumcnto pcrlinente o en la fecha de su l!'ntrada en vigor con arreglo al párrafo 1 

dd presente articulo, si ésla es posterior. 

Artic11/o J3 
E11111icmcla 

l. Cuando hayan transcurrido cinco años desde li\ cntruda en vigor del 

presente Protocolo. los Estados Parte poddn propllllL'r enmil•nd.1~ pM C!'lcrito al 

Secretario General de las N:icioncs Unittas. quien a continuación comunicar;'1 toi.tu 

enmienda propuesta a los Estodos Partc y a la Conferencia de las Partes l!'n la 

Convención p;1rn que lu examinen y decidan ul respecto. Los Estados Parte en el 

presente Protocolo reunido ... en la c,i11f1..•rencia d\! las Panes harán toJo lo posihh: 

por logrur un consenso sohrc cu<h1 enmienda. Si se han agotado todas lus 
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11osibilidndcs de lograr un Cllnsenso y no se ha llegado a un acuerdo. la aprobación 
de In cnmicnlla exigirá. en l1ltimn instancia, una mayorfn de dos tercios de los 
Estados Purlc en el 11rcsentc Protocolo presentes y votantes en lu sesión de In 
Conlbrencin de las Partes. 

2. Las organizaciones regionales de integraciún económica. en asunlos de 
su compctcnciu, cjcrecnin su derecho de voto con arreglo ul presente ur11culo con un 
número Je \'otos igual al 11l1111ero de sus Estadus miembros que s..:an Partes en el 
presente Protocolo. Dichas organizaciones no cjcrcenin su derecho de volo si sus 
Estados miembros ejercen, L'I suyo, y vicc\.'crsa. 

J. Todn enmiL·nda aprob;uln de conformidad con el pilrrafo 1 del presente 
articulo estará sujeta ;i ratifü:ación, aceptación o aprobación por los Estados l'arlc. 

4. Toda enmienda refrcnJmlu de conformidad con el p:irrufo 1 del presente 
ar1icuk1 entrará en vigor respecto lk un Estado Parle noventa dfas dcsrrnés de la 
fecha en que Cs1c deposilc en poder del Secretario Generul de las Naciones Unidns 
un instrum..:nto tic ratilicacil'm, acc:ptnción o aprohilción de esa enmienda. 

5. Cuando una enmienda entre en vigor. será vinculante para los Estados 
Parte que hayan expresado su consentimiento al rcspeclo. Los demás Estados Parle 
quednrñn sujetos a lus disposiciones del presente Protocolo. nsí como a cualquier 
otrn cnmicnda'anlerior que huhiescn rnlificado. aceptado o aprobado. 

Al'licu/o 14 
Denuncia 

1. Los Estados Parte podroin denunciar el presente Protocolo mediante 
notificación escrita ni Secretario General de las Naciones Unidas. Ln denuncia 
surtirá efecto un al1o des1111és de la fecha en que el Secretario General haya recibido 
In notilicueión. 

2. · Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser 
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados 
miembros . 

..trtlcu/o !J 
Dc.•po.,·ltario e itlionuu 

l. El Secretario General de las Naciones Unidus seni el depositario del 
presente Protocolo. 

2. El original del presente Protocolo. cuyos textos en árabe. chino, espuñol, 
frnncCs, inglés y ruso son igu:llmcntc auh!nticos, se depositará en poder del 
Secretorio General de lus Naciones Unillols. 

EN FE DE LO CUAL. los plenipotenciarios infrascritos, Jcbidurnentc 
autorizados por sus respectivos gobiernos. han firmado el prescnlc Protocolo. 

1Vltl!:S/55/25 
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Naciones Unidas A.1o:s 11 ~;1 

(9 Asamblea General Dislr. gcncml 
8 de junil'l dc :!UU 1 

~ 

Q11incui11.tCsimn «11111110 pe rindo de sesiones 
rema 105 del programa 

1111 57-148 

Resolución aprobada por 111 Asamblea General 

¡.\'in fL'Ull.\'JÚ11 prt!\'ÚI a 1mu Conw11ú1 f'rtncll'al IA 55 383,Add..!JI 

55/255. rrotocolo contrn 111 fllbricución y el tráfico ilicltos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
que complementa la Convención de las :'liaciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Trnnsnncion11l 

La of.rnmhlt•u Gf!llt!rnl. 

Rt!cordum/o su resolución 5J/ 111, de 1) de diciembre de 1998, en la que 
decidió estahlecer un cümité especial intcrgubernamental de composición abierta 
con la linalidad dc elahorar una con .. enctón 111ternac11,11al amplia contra la 
delincuencia organizada trnnsnacional y de cxnminar. si proccdia. la posibilidad de 
~laborar instrumt:ntos rnternacionalcs snhre la trata de muieres ,:. ni"os, la lucha 
contra la fobricnción y el tráfico 11ic11os de armas de fut:go. sus picLa) y 
comronentc:s y municiones. y el tr<ilii:o y el transporte ilicitos dc 1111grantcs, in.:lus.o 
por mar. 

Rt!cnrd,mdu tamh1én su resolución ;.i1126. Je 17 de diciembre de 1999. en la 
que pid11l al Comité [spccial cn..:argado Je elaborar una ..:11n,cnc1ón contra la 
delincuencia organi1.ada transnacrnnal que pros1guu:ra sus trahaJOS., de co11form1d<td 
con las resoluciones 531111 y 531114. de q de diciembre de 1998. }' que intensilicara 
esa lahor a lin de terminarla en el ª"º 2000, 

Ren>rc/andu aJC!máJ su rcsoluc1ún 55 ::!5, de 15 de no' 1embre de :!000. en la 
"¡uc aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra In Delincuencia 
OrganiLada Transnac1011al, el Prntm:nlo para prcvc:n1r, rcprn111r y S3ncionar la 1rata 
"te personas. cspeciulmente mujcrcs y nif\os. que complementa la Cl'nvcnción de las 
~adonc:s U111J3s contra la Dclincuencia Oq~an1Lada Transn:icional. y el Pro1oct1lo 
contra el trálico ilícito di!' m1gran1es por tierra, mar y 3irl!', que compll!'menta la 
Convención dt: las Naciones Unidas contra la Delmcucncia Orgamzadn 
Tran'>nacional: 

Rec~/irm11nd11 el Jc:rl!cho inmanente <lt! lcgitmta defensa. ind11o 1dual o colec11\a, 
reconocido en el Articulo:\ 1 dc la C:nta Je l.is Nacioncs L;n1das, yuc l!ntrnria 4u.: los 
E.;taJos 1amll1¿.n licnt!'n dt:rc:i.:ho a adltturir arma.., para dt!'fcnJt!'rse. ;1~1 como t!'I 
lh:rt:t.:hll de hbrt! dctc:rm111ació11 de ttHIO:, ltlS pueblos, 1.'ll í'<trllCUIJf de lo:, pueblos 
~nmet1Jos a ocupaci"in i:oh1n1al o a otra"' rorm:is Je oi:upachin o Jo11110a,;1ú11 

1!\lranjera 11 foránea.,_ 1J. 11nportanc1a de la rt:al11ac1ún cfccll\ :i Je t!<iiC dc:rc..:ho, 
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1. Tonw note1 del informe d~I Comité Es¡iecial encargado de elahornr una 
con"'ención cnnmt la delincuencia org:111i1:ada transnacional sobre su 12º periodo Je scsil,ncs 1 y ell,giu ni Comilé Especial por la lnbor rculizada: 

2. ...tprui!bu el Protocolo contra la fabricaci6n y el tr.ilico ilicitos de armas 
dc fUCJ:!O. sus pielas y componcnh!'S y municilllles. que complementa la Cnn\en..:iOn 
de hts Naciones Unidas contrn la Delincuencia Organizada Trausnacionnl, que figura 
eomll anexn de In presente resolución. y lo Jcdarn ahierto a la lirma en la Sedc:o de 
las Nncionl!s Unidas en Nueva York: 

J. /11,,·1u a todos los Estados ~ las organitaciones económicas regionales a 
4ue firmen y rntifiqm:n lo nn1es posiblc lil Con\'cnción de li1s Naciones Unidas 
contra In Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, a fin de lograr su 
rápida entrada en vigor. 

Anexo 

/Ola . .ft!sirin pft.•naria 
JI dt? mayo dt• }00/ 

rrotoc:olo c:ontra In fahrlcaclón y el tninco llicitos de •rmas de fuego, sus piezas 
y cumponcntcs y municiones, que complcmcntu la Cun\·ración de Ja5 Nm.•Juncs 
Unidos contra In Delincuencia Oq:anil:nda Transnncinn•I 

rrcllmhulo 

los Estmlos Partt! L'll t'I pn•Jt!ntt.! f'mtocolo, 

Con.'<cientt!.,. de la llf!.!l'ntc nci.:csidad de prl'vcnir. combalir y erradicar la 
lbhricac:iOn y c.?I tr:ilico ilícitos de armas de fucgo, sus pie.tas y componentes y 
municiones. a causa de los eíe..:tos rcrjudicialcs d~ cs1as actividades para la 
seguridíld de Cíldu Estado y región y del mundo en general. que ponen en peligro el 
bienestar de los pueblos, su desarrollo cconóm1co y social y su derecho a 'ivir 
en puz. 

Com·t!ncidos. pllf tanto, de la ncccsidad de que los Eslodos adopten lodos las 
medidas arropiadas a tal lin. incluidas medidas de cooperación internacillnal y di: 
lllnt indlllc en lo:t pJ¡¡nos n:gionill )' mundiul. 

Rl!cordando la resolución 53, 11 1 dc la Asamhlca General, de 9 de dic1cmhrc 
,te 19<>8, en l;1 4uc la Asamblea decidió establecer un comitC especial 
1111i:rgubcrnamental de composic1ún at11t:rta con la linalidad de daborar una 
convc:nción inh:rnacionill amplia contra la delincuenciu organizada cran~nacional y 
de e\.:unrnar la pos1hilidad dc elahorar. entre otras cosas. un ins1rumento 
internacional contra 111 íabricuc1ó11 ) el tr:ifico ilicllllS de armas de fuego, sus pil!zas 
)' Ctm1¡h111c111cs y 111un1cion~s. 

Tt'nieudo prl!.\ºt!lllt•s los principio~ dl' ll!uuldad de dcrccho:t y de libre 
di:tcrmiuación Je los pui:hlos, consagrado5 en la Carta Je las Naciones Unidas y en 
la Dc:dar;1c1ón sobre: Jos principios de derecho internacional refcrcnles a las 
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rcla~11,nes de amistad y a la cnnperac1ún entre lo!"! Estadu!'I. de conformidad ~on l=i 
Cana de l.ts Na~wncs Li111das!. 

Com·L'llL'ú/11.'t de i.IUC cnm11li:mcmar la Cnn\tcnción Je las Naciones UníJas 
contrn In lJclincucncii1 Organizilda Tnrnsnacional con un instrumento intcrmu:ionul 
contra la fa~ricach\n ~· el tn\lico 11icih'ls de armas de ruego, sus piclns y 
compl1ncntc:s )'municiones scrñ de utilidad parn prevenir)' Cllmbntir esos delitos, 

/fan tlcon/adu /11 \Í>fllic:nte: 

l. Oispn 11ilclones genernle5 

,·frticu/o I 
Ri:foddn con la Com·euc:ión de /us Nacionc.r Unidas t•ontra 

/u Dc/iucmmc:iu Orgmti=mla Trmtsnacional 

1. El • prt!scnte Protocolo complementa la Con"cnción de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trnnsnacional y se intcrprctoni 
juntamente c"n ta Con\'cnción. 

:?. Las disposiciones de In Con\·ención se aplicurfm mutatis mutandis ul 
¡uesente Protocolo. a menos que en él se d1sptlnga nlra cosa. 

J. Los delilllS lipilicados con arreglo al articulo S del presente Protocolo se 
considerurün delitos tipificudo~ con ;urcglo a la Convención. 

Articulo J 
Fiualidad 

La finalidad del presente Protocolo es prnmover. fucilitnr y reforzar la 
cooperación entre los Estados Parte ~on el propósito de prc,·enir, comhatir y 
erradicar la fabricación y el trófico ilicitos de armas de fuego. sus ph:zas )' 
cnmponentes y municiones. 

Artit-11/o J 
Di:Jini<:iuul!.\' 

Para los Jines del presente Prn1ocnln: 

al Por .. arma di: fuego" se entenderá toda arrna port<itil 4ue tenga cañón y 
que lance, esté conceh1da para lantar o pueda transformarse fñcilmen1e para lant:ar 
un balin. Ullil b1.1ln u un proyeclil por lu aci:ión de un explosivo. excluidas las oum:1s 
de l\1eg\l antiguas o ~us réplicas. La~ arma!"! de fuego antiguas y su-; r¿plicas se 
Jctiniran de conformidad con el derecho interno. En ninl!Ún c;iso. sm c.:mbargo. 
¡10Jr;i11 mcluir armas Je fuego fabricadas de,plh~S Je \ 899; 

bl Por .. piezas } cornponc1111:s" se cntcnderii todo elemento o elemento de 
repuesto espc:dlicamentc: conceh1do para un arma de ruego e· 111dispensable para ~u 
funcionamiento, incluidos el cai\ón, la c<1ja o t:1 cajón, el cerrojo o el tambor, el 
cierre o el bloqueo del cierre y t11do d1spositi\o concebido o adaptado para 
dismin111r el sonido caus;idll pt'r el t..lispaw Je un arma de fuego: 

cJ Por "municiones" se cnh:ndcrá el cartucho complc10 o ~u~ componentes. 
entre elloc; l.is .. ainas. los echos. la carga propulsora. las balas n proyectiles 
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u11li1;id11s c:n la" armas di: fuego. siempre qui: esos componen1cs i:st¿n de ptlr si 
suJe1t1s a autontnción en i:I rcspccti\.·o E.:;tado P3rte; 

d) Por "fabricm::ión ilicila•· se entenderá la l"abricnción o el montaje d~ 
armas Je: fuego, sus piezas y componentes o municiones: 

i) A pnrlir de phuas )'componentes que hayan sido ohjc:to de trótko ilfcih1; 

iil Sin licencia o autoritacitin Je una autoridad competente del Estado Parte 
en l}UC se rc011icc la ful:iricación o d montaje: o 

iii) Sin marcar las armas de fucgo cn el momento dc- su fahricacilin, de 
conformidad con c:I urticulo 8 dc:I prcscnlc Prollicolo: 

La concesión· di! licencia o autoriLación respecto de la fahricación de pit!Las y 
componentes se hura de confom1idad con el derecho inlemo: 

<') Por .. tróficl1 ilícito'' se cnlcnderá la importación, cxponación, 
adquisición. venta, entrega, traslndo o transferencia de armas de fuego, '>US pieL.n y 

componi:ntcs y munic1oncs dcsdc o a trJv~s Jcl territorio de un Estado Parte ul de 
otro Estado Parte si cualquiera di: lo-. Es1ados Partes interesados no lo autorita 
conforme a lo Ji!ipucsto en i:I prcsentc Protocolo o si las armas de íucgo no han sido 
marcadas Ct.lnforme a lc.1 dispuc~lo cn el ;irticulo 8 del presente Prolm:olo; 

J) Por "localizución" sc entenderá el rastreo sistcmo.itico de las armas de 
fuego y, de ser pllSiblc, de sus pieLas y componentes y municiones. desde el 
fnbricunlc al comprudor. con el fin dc ;1yudar a lus auloridades competi:ntcs Je llis 
Es1ados Parte a dcteclar. in\esligar y anahLar la fabncachin y d tráticn ilicllos. 

Articulo./ 
:Ímbi111d1•aplic:aL'ió11 

1. A menos qm:: contenga una disposición en contrario. el pre!iente 
Protocolo se uplican\ u la prevención de la fabricación y el trilfico ilicitos de turnas 
Je fücgo, sus pieLas y componenh:s y muntciones y a la investigación y el 
cnjuiciamicn1ó de los delitos lipi ficados con arreglo ul articulo 5 del prcscnte 
Prntocolo cuando c~os delitos sean <le carilctcr lransnacional y entra1,cn la 
participación de un grupo i.Jclictivo organiz.ii.Jo. 

.. El presc111c Protocolo no .-.e Jplicará a l:is transacciones entre Estado!\ ni 3 

la:; 1ro11sferencias eslalalcs cuando la aplicación del Protoclilo pui.Jiera pc:rjui.Jicar el 
derecho de un Estado Parte a adoptar medii.Jas en aras de la seguridad nacional c:n 
Cl1nsorrnncin ct.111 la Curto de las ~acioncs Unidas. 

Articulo j 
Pt!na/i:acicin 

1. Cad;i Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra indolc que 
sean necesarias para tipificar como delito las siguic111cs conducrns. cuando se 
enmelan intencionalmentc: 

a) L1 fatirkación ilic1t.1 de iHllla!i de fur:go, sus piezas y compcincntcs y 
munkioncs: 

/t) El lrálkn ilicito Jc armas Je fuego. sus pieLas y compone11tes y 

municione!!: 
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d La' t:ilsilicación o la ohlitt:rac11'11t. s.uprt:sión n nllt:rai=ilin ilic11ns de la(s) 
marl!a(SJ de lll\ arma de fuego reqit~ric.J¡\(:i). di: Conl\UlllidaJ co0 Cf arlkulo 8 de( 
presente Prl'll'COlll. 

2. Cada Estudo Pnrh~ nc.h.,plan\ ;,simisml' lb mcdidus lt:gislativus )" di! olra 
hu.Jote que Sl!nn necesarias 11am tipilicar como Jt:lilo la'.'i siguicnh!S conductas: 

c1l C:on sujeción n los co111.:eptl1s b¡\sicos lle su llrdcnnmicnto jurfdico. la 
tc:ntati\'a de comisión Je un Ji:llln tip11icado c,111 arreglo al p;irrafo 1 del pre!tc:ntt: 
urticull1.o In participación en él como cómplice: ). 

h, La organilación. dirección. ayuda, incitación, facili1ación o 
asesornmienlo para la comisión de un lh:lilo tipilicado con ilrrcglo al parrufb 1 del 
presente artfculo. 

Ar1ic11/11 6 
Dttcomlso, mc'(1111t1ción y disposición 

1. A reserva de lo dispuesto en el articulo 12 de la Convención. los Estados 
Parte adoptarán, i:n la mayor mi:dida posible de conformidad con su orJenamienlo 
juridico interno, las medidas que :;ean necesarias para permitir l!I decomiso de las 
nrmas de fuego. sus piezas y comp1.mi:mcs > municioru!s que hayan sido objeto de 
fahricación n trálico ilicllo!"o. 

2. Los Estados Parle adoplarán, de cunf1.m111dad con su ordl!'namiento 
jurídico interno, las mcdidns ncccMurns para impedir tlUC li1s armas de fuego, sus 
ph:zas y componentes y mu111c1ones que ha)oan .. 1dn objeto di.!' fabricacllln o trilico 
ilh:ilos cuigan en manos de pl.!'rsonas 110 au1orizadas. en parlil:ular mc:dinnte lu 
incautación y destrucción de esas armas di: fuego. sus p11~1.as y comronentes y 
municiones. a menos que se haya autor11.aJn olic1alme11h! lllra forma de dispos1c1l'ln. 
siempre y cuando se hayan man:ado las urmas de fuego y se hayan registrado los 
llh~hJdo!I para la dispostctón de esas .urnas de fuego )o municu111es. 

11. Prc\·ención 

Artic11/o 7 

R1:g/\(TO!I. 

Cada Estado Parte gara1111zarj el manten1m1e1110, por un periodo no inferior a 
diet a1los. de la información rela11va a la!"> armas di: fuego )o, cuando sea nproprndo y 
factible. de lu_información rclali\'a " sus p1i:la~ y componi:nlcs )" municiones '-1.UC sea 
necesaria para lncaliLar e 1dcnt1fic.:tr las arma-. di: fuego y, cuando sea apropiado )o 
fac1iblc. sus pieza:. y componi:nti:::. y munic10ncs !.lllC hn)an sido objeto de 
l'hhricachln o tr.i(ico ilici1os. asi como rara e' 1tar y detectar c!"oas acli\lidadcs. Esa 
información incluirá: 

a) Las marcas pertinentes requcrn.las Je C\'nti.1rnllll<id con el articulo 8 di:l 
presente Prolocolo: 

hl En lo:. ca~os que C"nlrnñcn 1r.111 .. ;n:c1011c:i 1111crnacumalcs con mmas Je 
ful!go, 'HIS ('liCt.aS )" COl1lpt11ll!lllt.!'\ ~ llllll\ICh'll~.-... la .. fochas Je t!ITil'\h,11 )o c'plíUCIÓll 

Je la::. licencrns o au1orizac1onc::. corrt:::.po11d1cntcs. el pais lk' c:\portac1011, el pais de 
importación. los paises de tránsllo. cuando prt,ceda. ~ i!I receptor linal. asi cnmo la 
desi=ripción )'la cantidad e.le los ar1iculo.;. 

AlflES/5~125!\ 
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,\JftESJ!i!'Jl!li!li 

Arth:ulu .v 
,\farcadón tfl! las nrma.t 1IL•jiwgo 

1. A los efectos Je idemilicar y lncali.1.ar cada arma Je fuego, los Estados Parte: 

u) En el rnomenln Je 1:1 fahricación de c:1Ja arma Je fuego e:tigirán que ¿5t:1 

scu mun:llliu con uno muren dislintiva '-lUC indique el nomllrc del fubricantc. el puis o 

lugar de fobricaciOn y el número Je serie. o manh!'ndr:Jn cu:1lquicr otra marca 

distintl\'u )' fácil Je emplear Lllle ostente símbolos geomé1ricos ~cncillos. junto con 

un código num¿rico y/o nlfanum¿rico. y que pcrmila a todos loo; Estados Pnrte 

identificar sin dilicultaJ ~1 pais de fabricación; 

b) E.'(igirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca 

:.cncillu y apropindn 4ue permita identificar el p¡¡is de imporrnción y. de ser posible. 

el mlo de ésta, y permita asimismo a las ;111tnriJndec; competentes de ese pais 

localizar el anna de fuego, así como unn marca distintiva, si d arma de fuego no la 

lle\'a. Los requisitos del rnescnte apartado no tendrán que aplicarse a la importación 

temporul de armas de fuego con lines licito~ vcrilicables: 

d Velarán por que, en el momc:nto en que se transliera un arma de fuego de 

las existencias c:statnlcs a lo 111iliz:1ción civil cun car:\ctcr permanente, se apliqu..: a 

dicha arma la marca distintiva apropiada que permita 3 todos los Estados Parte 

identificar el pals que realiza la tr.rnsfcrcncia. 

"' Los Estados Parte al..:ntadn a J3 industria de fahricaciún de armas Je 

fuey.o a formular medidas contra I:\ supresión o In alteración de las mmcas. 

,,Jrli\.'11/0 9 
Dl'.WClin1ciri11 dl' lea armas d1.! jlll'J:<1 

Todo Estado l'itrtc '-1111!. Je conformidad con su derecho inh:rno. no rcconozca 

comll arma de fuego un arma desacthada adoptara las mc:d1das que sean necesarias, 

incluida' la tipificación de dcliws cspccificos, si procede, a íin de prevenir la 

reacti\'ación ilícita de las armas de !"Ueco desacti\·ada~. en consonancia con los 

$iguientes principios !:?eneralcs dc de~<1.ctiv;ción: 

u) Todas las pieLas csencialcs de un arma. de fuego desacti\atfa se tornarán 

pertnunentemcnte inservibles y no susceptibles de ser re1iradas, sus1ituidas o 

modilicadas de cualquier l'orma que pueda p~rmit1r su reactivación~ 

b) Se adoptarán disposiciones para 4uc una autoridad competente verili4u~. 

cuando rrnccda, las medidas de d~sactivación a fin de garantitar qu~ las 

modificacil'Tles aportudas al arma de fuego la inutilizan pcnnanentcmcnte: 

r) La \'erilicnción por una auloridad cumpctcnle comprcndcrñ la expedición 

de un certilkado o 1:1 anulación en un regi!tlro c:n LJUC se haga constar la 

desactivuciún del :trnrn de fuegll o la inclusión de uno marca ll esos efectos 

claramente \·isitile en el arma Je fuego. 
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..lrtiL·11/o /(} 
Rt'CJllhito.\· #l!lll!ru/e.\· 1wra ,.¡_,.fl!mu."i 111! lic'<:uciut u 1111turi;aciont'.'ó 

th1 1.•.rporte1cidn, importaL'itiu y trtiusiw 

1. Cnda Estado Parh: cstnblcccrá o mantendrá un sis1cmn c:licaz Je licencias 
o au1ori.tacinnes dc exportacitln e intpnrtación, asl como dc medidas aplicables al 
1rünshu internacional, para la transfc:rencin de urnms de fuego. sus piezas y 
componentes )" municiones. 

2. Anh:s 1.te emitir licencias o au1orizac1ones de cxport:.1c10n paru la 
c:xpedición de armas de fuego. ~us p1c1.:as y componente:) y 111un1cioncs. cada Estado 
Parte se usegunm\ de que: 

a) Lns Es1ados importadores hayan emitido las cnrrespondicmtcs licencias o 
uu1orizac iones; y 

h) Los Estados de tri'msilo hayan al 1111:nos comunicado por es1.::rito, con 
anterioridad a la cx.pedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los 
ucuerdos o .uregh.1s bilah:rales u multilaterales dcstmados a favorecer n ~os Eslados 
sin litoral. 

l. La licencia o nutoriznc1ón de exportación e importación y In 
documentación que la acnmpal'ie contendrán conjuntamente 111formación que, como 
mínimo, comprenda el lugar )' la fcchn Je emisión, la fecha de ex.piración, el puis de 
expor1ación, ~I país de importación, d destinatario linal. una descripción y la 
cantidad de las urnms de fuego. sus piezas y componentes y municiones y, cuando 
haya tránsito, !ns paises de tránsito. La información contenida en la lkencia de 
importación dcbcrti facilitarse n los Estados di! trnn~no con antelación. 

-l. El Estado Parte importador noulicará al Estado Parte ex.portador, previa 
solicitud, la recepción di! las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones que le hayan "ido cnvrndas 

5. Cada Estado Pilrte udoplaroi. dentro de sus posibilidades, las medidas 
necesarias ¡mm garantiLar que los procedimientos Je licencia o autorización sean 
seguros )' l\Ut..' la autcnlkidad Je los documenws de licencia o autorización pueda ser 
\.s:rilicada n \alidada. 

6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la 
importación y ex.port3cilin Lcmroralt:s y para el tríinsito de armas de fuego. 5US 

ph:zas )' comp,menles )' murucioncs para lincs licitos verificables. tales como 
cacerías. prjcticas de tiro deporti"·o. pruehas. e:\posicmnes o reparaciones. 

A.,-1h:ulo 11 
.Hi!didas dt! .tt!guritlad y pn:nmción 

A lin Je· Jett..'ctar, prevenir y eliminar el robo. la perdida o la desviación. asi 
como la fabricación)' el tráfico 11ic1tos de armas de fuego. sus piezas)' componentes 
y municiones. cada Estado Parte adoptara medidas apropiadas para: 

u) Exigir que se garanLicl! la segundad de las armas de: fuego, sus pieLas y 
componentes y municiones en d curso de su fabnt:aciOn, de su importación y 
c'por1ac1ón y de su trónsito a tra\ Cs de su territorio; y 

h) ,\umcnlílr In dicacia de los controles de importación, e.'\:pl1rtación y 
1ri11s110. 111clu1dns. cuando proced:i. los controles fronh:ritos, así como de la 
coopcral.::ion lransfrontcrizu entre los servicios policiales y aduaneros. 

AiltESl5!1iil~~ 
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Arlintlo /J 
/11.fómurrió11 

l. Sin perjuicio d~ lo dispuesto en los articulns 27 y ~8 de la Con,·cnción, 
lllS Esti1dos Porte intcrcumbiarún. de conformidod con sus respec1ivos 
urdenamientns juridicos y administrati\,os internos. informa..:il\11 pertinente para 
cuda casl\ cspt!cllico Sllbre cuestiones como los fobricuntcs, ug.emes comcrcia1cs, 
unpnrtadores y exportadores y, de ser po!tihle. transportistas autori¿ados de armas de 

fuego. sus piezas y componentes y municione:, . 

., Sin perjuicio de lo di:trucsto en los artlculos '17 y :?8 de: la Con\cndón, 

los Estndos Porte inlercumhianin, de conformidad con sus respectivos 
ordenamientos jurldicos y adminislrntivos internos, información pertinente sobre 

cuestiones como: 

a) Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados 
en la fabricación o d tráfico ilícitos de armas 1.le fuego, sus pieLas y componentes y 

municiones: 

b) Los medios Je ocultación ullliLaJos en la fJbncació11 o el tr.:ilico ilicitos 

de urmns de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así corno las formas de 
detectnrlo!i; 

e) Los métodos y medios, los lugares de cxpcdición y de destino y las rutas 
que habilualnícnte utilitan lns grupos delictivos organizados que participan en el 

tnilico ilícito dc nrmas de fuego. sus piezas y componentes y municiones; y 

,/) E.\pcriencias de c:n;ictcr ll'g:isla11vo. usi como pr:icticas ) medidos 

cone;.;.as. para pre\'enar. combatir y crrnd1car la fotmcac1ón ) d tdlico ilic11os. Je 
;mnas de fuego, sus p1ctas y com1H1ncnh.':, ~ municiones. 

J. Los Estados Parh! se facilitarán o intercamhtarán, st:gún prncl!'Ja, toda 

información cicntifica )' tl'cnologica pcr11ncn1c 4uc sea d.: utilidud p;tra las 
:iutoridades cncargadas di! hacer cumplir la ley a lin de rcfc>rlar mutuamente su 
cnpncidnd de prevenir. detectar e invcs1igar la fubricación y i:I tráfico ilícitos de 
armas Je fuego, !iillS p11:.1a" y componentl!'s y municiones y de enjuiciar a las 
pt.•rsonns involui:radas en c~as m.:1ividadc:. dil.·1tas. 

4. Los Estado~ Parte cooperado en la localil'.acu'm de las armas di!' fuego, 

sus piezas y componentes y munkioncs que pui:dan haber sido objeto de fabricación 
o lrñlico ilicitos. Esa cooperación incluir;i la respuesta rápida de los Estados Pane a 
ll'da solicitud de asistencia para locJlizar esas arnrns de fuego. sus piezas y 

compone111es ~ municiones. dentro de Jo" medio" dic;pon1hles. 

~. Con sujeción a los conceplos l;l:isicos de su ordcnmniento jurídico o a 
cual~squiera , acuerdos 11111.:rnac1u11ali:s, ~ada Estado l1 arte garanlitará la 

conlidcncialidad y >tcatarU l:1s rc~lriccionc:. impuestas a la utilización de toda 
intinmac1ón que reciba de otro E~tado Partl!' de conformidad con el presente 

articulo. incluula informución de dominil' privado sobre transacciones comerciales. 
cuando ;tsi lo sohcilc el Ec;1ad1l Parte que fac1ltta la inrnrmación. Si no es pnsihll!' 

mantc:ni:r la conlidcnc1;1!1dad, untes de 1evl'lar la información sl' dara cuenta de cll\l 
al F.'.'llad11 Parte que la focil111' 
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Artin1/JJ /J 
Cuopt!r11ddn 

1. Los Es1ados Parle Clloperarán en los planos ~ila1cral, regional e 
intcrmu:ionul o fin de prc\'cnir. combatir y erradicar la fabricación y el trülico 
ilicitos de armas de fuego. sus pie.tas y comrom:ntes y municiones. 

2. Sir; perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del articulo IR Je la 
Convención. cada Estado Parte dcsigrmni un órgano nacional o un punlo de co111ai.::10 
central cmcargado de mantener el enlace con los denuis Esrndos Parte en tnda 
cuestión r.:lathra al presente Protocolo. 

3. Los Estados Parte procuraran otitener el a¡ioyo y la coopernc16n de los 
fnliricanh:s, ug.entcs comerciales. importadlires, exportadores. corrcdorcs )' 
transportistas comerciales de arnrns de ruego. sus pie.tas y componentes y 

municiones. a fin de prevenir y detcclar las aclividadcs ilicirns mencionadas. en el 
pdrrafo 1 del presente articulo. 

Arlic11/o /./ 
Capacilm:iá11yaJil'll!ncia1t:cnica 

Los Estadoc; Parte cooperarñn entre si y con las organizaciones inlc:rnacionalcs 
pcrtim:nles. seg.Un proceda. u fin de LIUe los Estados Parte que lo solicilen reciban In 
formación y asistencia 1écnica requeridas para rcforLar su capacidad de prewnir. 
combatir y crrndicnr la fabricación y el lráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, incluida la asistencia h!cnka. financiera y material 
que proceda e~ las cuestiones L'nunci11das en los articulas 19 y 30 de l.1 Convcnción. 

ArliL·11/o I j 
Corrt!dOrl1S y corrt.'hl}l' 

1. Con miras a prevenir y comliatir la fahricaciOn ,. el lr:ilico ilkitos de 
armas de fuego. sus piezas y componentes y municiones. k'::. Estado::. Parle que aUn 
no lo hayan hecho con5o1dcrarán la pos1hll1dad de establc:ccr un s1s1ema de: 
rcglamcntnción de las '1Ctivida<les de las personas dedicadas al correlajc. Ese s1s1cma 
podria incluir una o \arias de las sigu1c111es medidas: 

a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actüen en su 
territorio; 

h) Exigir una licencia o autonLnc1ón pan el ejercicio del corretaje; o 

e) Exigir que en las licencias o autorizaciones de imporlación y de 
e.~portación. o en la documentación adjunta a la mercancia. se consigne el nomhre y 
lo ubicación di: los corredores que interveng.1111 en la 1rans11cción. 

2. Se alienta a los Estados Pane que hayan cs1ablecido un ::.istcma Je 
au1orización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 Jel 
presente articulo a qui! incluyan da1os sobre los corredores y las operaciones Je 
corretaje en !t'\Js intercambios de información efectuados con arreglo al articulo 1 ~ 
dd presente Prntocnln )' a que mantengan un registro de corredores y de las 
opernciont!s de corretaje conforme a lo prcvisw en el aniculo 7 "1cl presente 
Pro1ocolo. 
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111. llispuskloncs nnulcs 

Artículo 16 
Soluciún di! controi·t!r.l(/tU 

1. Lort Estados Porte procurarán !iolucionar toda controversia relacionada 
cnn 1<1 i111.:rprctal.!ión o 01plicación del pn:scntc Prnlocolo mcdiantl! la negociación. 

2. Toda co111rovcrs1a entre tfos o má~ Es1:i1.fos Partc: acerca de la 
interprclnclón o In aplicación del presente Protocolo qui: nl' pueda resolverse 
llh.~dianti: la negociación di:ntrn de un pli1.10 rnLonnhlc Jcbcr:i. a :;nlicilUJ dc uno dc 
esos Estados Parte. someterse o arbitraje. Si. seis meses después de la fecha de la 
solicitud dc arbitraje. esos Estados Parh? no hnn podidn ponerse: de acuerdo sohrc la 
orguniznclón del arhilraje. cuulquicrn de esos Parles poc.Jrll remitir In conlroversin a 
la Cort~ Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de 
lu Corte. 

3. Cada Estado Parte podrá, en l!I momento de la lirma. ratilicación, 
nceptación o aprobación del prcsentc Protocolo o dc la udhl.'sión a CJ, declarar que 
no se considera vinculado por !!I ruirrafn :? del presente articulo. Los demás Estados 
Parte no quedarán vinculados por el pilrrafo :;! di:I prcsi:nti: anículo n:spccto de ll'do 
Estado Partl! que haya hccho l!sa rl!'sen. a. 

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el 
púrrafo J del presente articulo podril en cualquier momento retirar cs;i reserva 
no~inc:indolo ~I Secretario General de las Naciones Unidas . 

.. lrth'ulo 17 
Firma, ml(ficadót1. cu:t.•ptm:iún. upmhucuin y cu/ht!.\ÍtÍtl 

1. El rrcscnte Protocolo estar:i ahierln a la lirma de 1odl1S los F.stados en la 
Sede de lns Naciones Unidas cn NuC"va York dl.'sdc C'I lr1gi!sinw día dcsplit~s de: su 
aprobación por la Asamblc:a General hasta el 1:? de d1c1emhre de 2002. 

2. El presente Prowculo tambiCn estar;i ahiertu ;:1 l;i firma de las 
organilaciones regionales de integracilln L'Conómica ~d~mprL' que al menos uno de 
los Esuldos miembros de tales organizaciones haya lirmndo el presente: Protocolo de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 dd presente articuh1. 

J. El prl!scntc Protocolo L'~t;mi ~ujcto a rn111icac1ón, uccptJción o 
aprohacilln. Los instrumentos de rallficac1ó11, acc:ptac1ón o aprobación se 
dcpositanin en poder del Secretario General d\.' las Naciones Unidas. Las 
organiLacionc:s regionales <le mtegraculn eco11tlm1ca podrán depositar su 
in:>truml.'nlo ,te rntificucion, ;:1ccptac1ún o aprnbadún s1 por lo menos uno e.Je sus 
Estados micmbrns ha procedido de igual manerJ. En cc;c instrumento de ratilicación, 
aceptación o aprobación, L'Sas orga111zacwncs dedarar;ln el alcance t.lc su 
comretencia Cllll respecto a las cuestione.:; ri!'gidas por el prese111e Protocolo. Dichas 
l'rganizncioncs comunicaran t.unbiCn al dep\1si1ar10 cuJl4uier mod1ticación 
pi:rtrncnte del alcance de su compL'tenc1a. 

-L El pn:scntc Prorocolo cst;:mi ahieno a la adhc~ion de todos los E~tados u 
org.1ni1ac1oncs rcgllinalc~ de 1111cgr.ic11·in cc1n1ú1111ca que i:ucnten por In mcnns con 
un E:<illldo miembro 4ul.' :'eil !'arte l.'11 el pre~cnh.' Prnlocl'lo. Ll'S 111strumcntos de 
Jdhe:;11l11 se dcpth1t.Jr'111 en P''dcr del S1..•cn:1.u1n Gi:ncral Jc.• la.; N.Jchines Unirlas. En 
el nwrni:nto di.' ~11 adhesión. l.1s org,111i1ui.:1011cs regmnalcs rlc 111tcgrac1on 1.'Cl'nómica 
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di:..::lnrarán el alcance de su cnmpetenc1a con respecto a las ..::uestiones regidas. por d 
prl!sente Protocolo: Dichas organi.taciones comunicarán también al depositario 
cuulquier modilicación pertinente del ulcance de su competencia . 

• frtic11/o IS 
Entrmla en 1·1xor 

1. El presente Prolocolo entrará en vigor id no11;tgésim11 dia c.fospuC:s de la 
fecha en que se haya dcposilado el cuadrugt!simo inslrumento dc rutificación, 
aceptación, aprohación o adhesión. a condición de que no entrc en vigor antes de la 
entrada en ,:igor de la Convcnción. A loo;; efectos del presenh: párrafo. los 
instrumenlos dcpositados por una organiu1c1ón regional de integración cconomica 
no se considenmin ad1c10nalt:s a lo~ depositados pnr los Esl•tdns mii:mhros de 1al 
organización. 

::?. Paro cadn E!->tado u or~nnizución rcgionul de integrnc.:ión t!Cl'nomica que 
rati lique, aceple o arruehe el presente Prolocolu o si: adhu:ra a t!l despu¿s Je 
hubcrsi: depositado l!I Cllillirag¿simo inslrumcnto de ratificación. accp1ac1ón, 
aprobacitin o adhesión. el presc:nlc Protocolo entrará en vigor el trigt!simo día 
despUt!s de la fecha en qui: ese Estado u nrganitacil'ln haya depositado el 
instrumcnlo pertinente o en 111 fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo l 
del presente artkulo, st ¿sta es posterior. 

Arlic.:11/o /'J 
Enmienda 

1. Cuando hayan transcurrido cinco a11os desde la entrada en vigor del 
presente Protocolo, los Estados Parte podrñn proponer enmiendas por escrito al 
Sccrct:irio General de l:is Naciones Unida..;, quien a continuación comunicará tod:i 
enmienda propucstíl a los Esrndos Parte )' a la Conferencio de las Partes en In 
Convi::ncitln ríara que la examinen y Jc:c1dan al rc:specto. Los E5tados Parle en el 
presente Protocolo reunidos en l:i Conferencia de li1s Partes hanin todo lo posible 
por lograr un consenso sohrc cada enmienda. S1 si: han agotado 1odas las 
posibilidndes de lograr un consen:,o y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación 
de la enmienda exigmi. en últ11na 1nsta111.:1a. una ma~uria de dos tercios de lo!it 
EstadO!t Parle en el presente l'rolocolo presemes y votantes en la !'tCSión de la 
Conferencia de las Panes. 

:2. Las organizaciones rcgion.ilcs de inlcgrnciOn económica, en asuntos de 
su competencia. ejcrcc:r:in ~u derecho de \nlo con arreglo al pn:senle articulo con un 
número de votos igual al número de :,11:, Estados miembros ~ui: sean Partes en el 
presente Protocolo. Dichas organi1aciones no ejcrcerñn su derecho de! volo s1 ..;us 
Estados miembros ejercen el ~uyo. y viceversa. 

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el pñrrafo 1 del presente 
articulo estar:.. sujeta a rauticación, aceptac1611 n aprobación por los Estados Parle. 

4. Toda enmienda refrendada de confom1idnd con el pñrrnfo 1 del presente 
articulo enlrará cn vigor rcspecll1 de 1111 Estado Parte no\·enta dias despu¿s de la 
fecha en que Cste dcpos11e en poder del Secretario General de las Naciones Unidas 
un instrumenlo de ralllicac1ón. accplación o aproh.:u:1ón de esa enmienda. 

5. Cuando una enmiendn entre en 'igor, sen\ \'inculunte para los Esta.e.Jos 
Parte que hayan e.\ph!sado su conscntin11entn al respecto. Los dem:is Est3dos Parle 
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qucdar:in sujetos a las dispn!'liciones del prescnle Protocolo. asl como a cualquier 
otra t!'nmienda anterior que hubiesen ratilicado. aceptado o aprobado . 

. -lrtic11/o JO 
De111mcie1 

1. Los EsaadllS Parte pudr;in Ji:nuncj¡n el presente Protocolo mcdianlc 
notific¡¡ch\n t!'sCrita al Secretario Gl!ncral di.! lns Naciones Unidas. La d~nuncia 
surtini efecto un a1lo después de la fecha en 4uc el Sccrc:turio General ha)a rci.:ibidll 
la notilicación. 

::?. Lns organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser 
Partes en el pri:sente Prn1ocnlo cuando lo ha)an denunciado todos sus Estados 
miembros. 

Artíc11/o JI 
Dt!pusitario e idiomas 

1. El Secretario Geni:r:il de las Naciones Unidas será el depositario del prcscnlc 
Protocolo. 

2. El original del presente Protocolo. cuyos textos en órnbe. chino. espailol. 
frnnci!s, inglc!s )' ruso son igualmt!'nlc: auh!nticos, St! dt!positará en poder dc:I 
Secretario Gent!'ral Je las Nociones Unidas. 

EN FE' DE LO CUAL, los plenipotc:nciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus rcspecti\'os gobh!'rnos. han firmado el presente rrntocolo. 
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ANEXO (4) 

LAS ENTREVISTAS 

PRESENT ACION 

Durante la investigación se realizaron entrevistas formales y algunas entrevistas 
informales. Las entrevistas formales fueron realizadas a altos funcionarios del 
Gobierno de México involucrados en la aplicación de medidas legislativas y de 
cooperación internacional en materia de combate a la delincuencia organizada 
transnacional. 

Para seleccionar a los entrevistados se consideraron áreas representativas de la 
Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
acudiendo a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales: la Agencia 
Federal de Investigación y la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada 
de la PGR: así como a la Consultoría Jurídica de la SRE. Las entrevistas informales se 
realizaron a funcionarios de nivel medio de la Unidad Especializada contra la 
Delincuencia Organizada de PGR. 

Para el desarrollo de la entrevista se consideró conveniente, partir de una serie de 
preguntas generales relativas al tema de investigación y posteriormente plantear 
preguntas específicas, de acuerdo al área de competencia de los funcionarios 
entrevistados. Al iniciar las pláticas se indicó el objetivo de la investigación, el interés 
particular de la entrevista y la información que se esperaba obtener. 

Las preguntas específicas se dividieron de acuerdo a los siguientes temas: 1) 
Perspectivas de la cooperación en materia de asistencia jurídica y extradición a la luz 
de la Convención de Palermo: 2) Perspectivas de fortalecimiento de la cooperación 
operacional en el marco de la Convención de Palermo; 3) Perspectivas de Cooperación 
Internacional y la participación de México y: 4) Impacto del régimen formal en el 
desarrollo de la política mexicana para atender el problema de la delincuencia 
organizada. 
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LAS PREGUNTAS 

En cuanto al tema 1) se plantearon las siguientes preguntas: 
Uno de los argumentos que diversos países plantearon poro la negociación de la 
Convención fue que ésta proporcionaría instrumentos jurídicos eficaces y 
eficientes para fortalecer la cooperación internacional en el combate a la 
delincuencia organizada. lCuál es su opinión al respecto? 

Las disposiciones previstas en materia de extradición y asistencia jurídica 
mutua ofrecen mecanismos legales novedosos para la cooperación internacional 
en materia de Derecho Penal Internacional? 

Se complementa este instrumento con otros de carácter multilateral para la 
extradición y la asistencia jurídica mutua? Si, No y por qué? 

En su experiencia, lCuáles han sido los principales obstáculos que ha tenido que 
enfrentar el gobierno mexicano en la atención de solicitudes de extradición? 

lConsidera usted que mecanismos de cooperación multilateral formales, como 
la Convención de Palermo, proporcionan un marco legal amplio para superar 
estos obstáculos o limitaciones? (considerar trámites burocráticos, 
oportunidad en el intercambio de información, compatibilidad de legislaciones 
nacionales) 

lConsidera usted que la Convención de Palermo propiciará que los Estados 
avancen en el fortalecimiento de sus sistemas jurídicos para combatir el 
problema de la delincuencia organizada transnacional y si es así por qué? 

Desde su perspectiva lcuál es el ámbito más adecuado para el buen 
funcionamiento de un régimen de extradición y de asistencia jurídica mutua, el 
bilateral, el regional o el multilateral y porqué? cuáles son las ventajas y 
desventajas que ofrecen cada uno de ellos? 

Desde su perspectiva lcuál será el impacto de la Convención de Palermo en la 
legislación mexicana en materia de delincuencia organizada trasnacional? 

En cuanto al tema 2) se plantearon las siguientes preguntas: 
lCuál es su opinión respecto a la Convención de Palermo como un mecanismo 
formal para la cooperación internacional contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional? 

Existe un régimen de cooperación internacional para combatir a la delincuencia 
organizada transnacional en el ámbito operativo. lEn qué se basa ese régimen? 
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Cuál sería la vinculación entre la Convención de Palermo y la Organización 
Internacional de Policía Criminal? 

lCómo opera el régimen operacional en la actualidad? 

lConsidera usted que mediante la operación de mecanismos para el intercambio 
de información en el marco de la estructura de INTERPOL se ha logrado 
descubrir, documentar y comunicar información básica de trabajo relativa a los 
delitos? 

lEI régimen de cooperac1on a partir del funcionamiento de la INTERPOL ha 
permitido realizar actos directos de asistencia para la investigación, por 
ejemplo, localizar y arrestar a los sospechosos, recolectar evidencia, 
identificar e interrogar a testigos y detener y extraditar sospechosos? 

Desde su perspectiva, cuáles son los principales obstáculos a los que enfrentan 
las agencias policiales en cuanto a la cooperación internacional para combatir a 
la delincuencia organizada trasnacional? 

En su experiencia es necesario fortalecer el 
internacional existente para combatir a la 
transnacional? 

régimen de cooperación 
delincuencia organizada 

El Secretario General de INTERPOL mencionó en la 17 Conferencia Regional de 
INTERPOL que con la Convención se fortalecería la colaboración que opina al 
respecto? 

Desde su perspectiva, cómo está posicionado nuestro país en el régimen de 
cooperación internacional para combatir a la Delincuencia Organizada 
Transnacional? 

Era necesario establecer un marco jurídico internacional para sustentar la 
colaboración en el ámbito operativo? lCuáles son los alcances del instrumento 
internacional? 

En cuanto al tema 3) se plantearon las siguientes preguntas: 
lCuál fue la participación de la delegación de México en la negociación de la 
Convención de la Organización de las Naciones Unidas para combatir a la 
Delincuencia Organizada Transnacional? 
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lEra necesario contor con esta convenc1on para tener un morco amplio que 
obordara este tema, o existían mecanismos previos en el ámbito de la 
cooperación internacional? 

Desde su perspectiva, como participante del proceso de negociación del 
instrumento, lCuál fue la participación de Estados Unidos, y el interés 
particular en la construcción del régimen? 

Para efectos de obligatoriedad del régimen, el lenguaje tan general o 
recomendatorio del instrumento parece ser una gran limitación lqué opina al 
respecto? 

¿Cuál fue la motivación de México para participar en estas negociaciones? 

lQué necesita México para estar en condiciones óptimas de aplicación del 
régimen, considerando la Convención y sus tres protocolos? 

Cuenta la comunidad internacional con mecanismos adecuados para garantizar la 
aplicación efectiva de esta Convención? 

En cuanto al tema 4) se plantearon las siguientes preguntas: 
lConsidera usted que era necesario establecer un instrumento multilateral 
para combatir a la delincuencia organizada transnacional? 

lEste mecanismo prevé disposiciones para hacer más expedita la cooperación 
en materia de extradición y asistencia jurídica recíproca, considera usted que 
su eventual aplicación contribuirá al fortalecimiento de los sistemas jurídicos 
nacionales? 

Considera usted que la Convención de Naciones Unidas es consistente con la 
legislación mexicana en la materia? 

Desde su perspectiva lCuál sería el impacto de la Convención de Palermo en la 
legislación mexicana en materia de delincuencia organizada trasnacional? 

En su experiencia, lcuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan 
las áreas de investigación del gobierno mexicano para la cooperación 
internacional en materia de combate a la delincuencia organizada 
transnacional? 

Actualmente se realiza un proceso de revisión a la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, podría comentar brevemente, lcuáles son los 
motivos? 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Establecimiento de un Régimen Internacional para Combatir a la Delincuencia Organizada Transnacional: Fundamentación Teórica
	Capítulo II. La Delincuencia Organizada Transnacional: Orígenes y Evolución del Problema en la Década de los Noventa
	Capítulo III. La Cooperación Multilateral para Combatir a la Delincuencia Organizada Transnacional
	Capítulo IV. Las Perspectivas de Aplicación del Régimen: Alcances y Limitaciones
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



