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PRÓLOGO

El crimen organizado se presenta como un fenómeno difícil de superar para los 
Estados, que enfrentan simultáneamente los efectos de una criminalidad organizada 
«local» y, como consecuencia directa de la globalización, los propios de la delincuen-
cia transnacional, ayudada en su funcionamiento y en el logro de su impunidad por las 
nuevas tecnologías. Un tipo de criminalidad que maneja cantidades ingentes de dinero, 
que es practicada o, al menos, sostenida o protegida, por poderes fuertes en posición 
de dominio, que emplea usualmente violencia y que se empeña con medios eficaces 
en la tarea de obstrucción a la justicia. Por un lado, el crimen organizado en sentido 
estricto, en referencia a mafias, camorras, narcotráfico…; por otro, la criminalidad de 
los grandes poderes económicos, que se manifiesta en diversas formas de corrupción, 
de apropiación de recursos naturales y de devastación del medioambiente; por último, 
otra particular forma de criminalidad organizada sería la que desarrollan los poderes 
públicos, a través de fenómenos de corrupción y apropiación de lo público. 

La dimensión global del crimen organizado y del fenómeno de la corrupción 
requieren de una respuesta penal adaptada a sus peculiares características. En los úl-
timos años, para cubrir este objetivo, se han puesto en marcha diversos instrumentos 
internacionales y europeos. La cooperación entre Estados, las actuaciones coordinadas, 
el refuerzo de la perspectiva de la prevención y los esfuerzos por aproximar legisla-
ciones son algunos de los elementos principales de las normas sobre la materia. Sin 
embargo, no parece que pueda afirmarse que en todos estos años de abordaje de la 
cuestión de la criminalidad organizada se hayan alcanzado logros relevantes en torno a 
la construcción de un sistema jurídico global capaz de hacer frente a esta forma de cri-
minalidad. Debe reconocerse entonces que, con puntuales elementos de cooperación 
o colaboración entre Estados, las más de las veces la respuesta penal a las actuaciones 
de la criminalidad organizada y de la corrupción llegará de la mano de la legislación 
interna de cada Estado, que deberá aplicar, en el ejercicio del ius puniendi, su propia 
legislación penal y procesal penal.
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En este contexto, el mecanismo de la delación premiada, orientado a obtener la 
colaboración del delincuente inserto en la organización criminal o partícipe de la ac-
tividad corrupta, se presenta como una medida potencialmente eficaz en la lucha de la 
Justicia contra estos complejos fenómenos delictivos. A estas alturas son ya muchos los 
Estados que cuentan con una regulación específica de la figura de la llamada colabo-
ración eficaz, países del entorno europeo, EEUU y diferentes países de Latinoamerica 
en los que existe una regulación destinada particularmente a desarrollar el estatuto 
procesal del colaborador, los ámbitos en los que procede, los efectos de sus aportacio-
nes en el proceso, las consecuencias penológicas y procesales de su colaboración y 
los correlativos derechos del investigado o acusado que «padecerá» las consecuencias 
derivadas de la delación del antiguo colaborador. Con mayor o menor acierto y con 
diseños más o menos garantistas, lo cierto es que la colaboración eficaz se ha abierto 
camino y se ha consolidado en muchos ordenamientos jurídicos como instrumento útil 
de lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. 

En España contamos con concretos mecanismos relacionados con la delación 
previstos en el Código Penal para diversos ámbitos y con distintas intensidades y efec-
tos. Se trata de una regulación sustantiva que ofrece privilegios o premios de carácter 
penológico, actuando como exenciones o como atenuantes de la pena. Y, en la práctica 
judicial, se han llevado a cabo en los últimos tiempos actuaciones que han premiado 
la colaboración con determinados beneficios procesales relacionados con el levanta-
miento de medidas cautelares o empleando el mecanismo de la conformidad, previa 
colaboración activa del sujeto, para garantizar las más bajas acusaciones posibles. 
La jurisprudencia, por su parte, ha venido aceptando esta tendencia judicial que, sin 
marco legal de referencia, se ha ido consolidando sobre la base de argumentos de 
política criminal. 

Sin embargo, un mínimo rigor jurídico y el insoslayable principio de legalidad, 
exigen que en España se diseñe un marco normativo de naturaleza procesal que re-
gule los ámbitos de actuación de la colaboración, el estatuto del colaborador y los 
beneficios procesales que pudiera obtener, así como las medidas de protección que 
quepa adoptar, el ejercicio reglado del principio de oportunidad y sus efectos sobre las 
medidas cautelares, sobre la acusación y sobre el proceso que pudiera seguirse contra 
el colaborador, las vías de introducción garantistas de los elementos aportados por el 
colaborador en el proceso y la afectación de todo ello sobre el derecho de defensa del 
acusado, como mínimo. 

Tras las parcas propuestas reguladoras de la colaboración eficaz contenidas en los 
últimos anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal resultan decisivos los estudios 
que contribuyan a clarificar la institución y a identificar los aspectos controvertidos y 
los problemas que presenta en relación con los principios procesales básicos, orienta-
dos hacia la mejor y más garantista posible regulación definitiva de esta figura. 

En este sentido, la obra del Profesor González se presenta como un instrumento 
necesario para abordar la construcción de todo ese andamiaje jurídico. Es éste un libro 
con una doble naturaleza, pues en él se lleva a cabo una minuciosa descripción de las 
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herramientas supranacionales que se han ido gestando en los últimos años con el ob-
jetivo de afrontar coordinadamente la lucha judicial contra la criminalidad organizada 
y, también, se ofrecen análisis auténticamente prescriptivos de las figuras de la organi-
zación criminal y la corrupción, así como de la dimensión procesal del colaborador, 
como medio o diligencia de investigación y como fuente de prueba. Junto al aparato 
descriptivo, por lo tanto, el profesor González ofrece un análisis crítico de la institución 
de la colaboración eficaz y se ocupa en construir propuestas de lege ferenda orientadas 
a la necesaria regulación procesal de esta institución por parte del legislador español. 
Una obra, en fin, que contribuirá, sin duda, a arrojar luz sobre esta institución, llamada 
a consolidarse, y a su necesaria regulación en nuestro ordenamiento jurídico procesal. 

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO

SOLEDAD RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ






