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a actores políticos. El tema involucra relaciones de poder, tráfico de influencias y actos de 

corrupción, por ello es importante destacar la falta de voluntad por parte del gobierno para 

atender un problema que debe ser atendido con todos los medios políticos existentes. Ante 

esta situación cabe preguntarse qué factores políticos propiciaron el lavado de dinero en 

México durante los años 2012-2018. Como hipótesis se planteó que los principales factores 

políticos que propiciaron el lavado de dinero en México durante los años 2012-2018 fueron 

la corrupción, el autoritarismo político y la impunidad, teniendo como efecto el beneficio 

económico y el enriquecimiento de actores políticos, así como una disminución en la 

recaudación fiscal que conlleva a un debilitamiento del sistema político-económico. Esto es 

ocasionado por las prácticas de evasión fiscal, que se basan en la creación de empresas 

fantasma, facturación fraudulenta y la fuga de capitales a paraísos fiscales para legitimar el 

dinero obtenido de prácticas ilegales. 

Durante el periodo 2012-2018 hubo varios casos de lavado de dinero con diferentes 

métodos y estrategias que fueron evolucionando a lo largo del periodo presidencial de 

Enrique Peña Nieto. El reto de este trabajo, puesto en términos de objetivo general, fue 

identificar los principales factores políticos que propiciaron la práctica del lavado de dinero 

en México en el periodo mencionado. Los objetivos específicos del trabajo fueron definir 

lavado de dinero y describir sus características y procesos, así como corrupción política, 

autoritarismo político e impunidad; identificar el marco normativo en materia de lavado de 

dinero; determinar los actores que más ejercieron y las prácticas más comunes en materia de 

lavado de dinero en México durante los años 2012-2018; y sugerir propuestas que pueden 

ser tomadas en cuenta para disminuir el lavado de dinero en México. Por otro lado, el método 

de investigación seleccionado fue el inductivo, que va de lo específico a lo general, mientras 

que la técnica de información fue la investigación documental.  

Así, el primer capítulo consiste en abordar los aspectos básicos del lavado de dinero, 

revisándose los conceptos principales asociados al lavado de dinero para comprender y tener 

una visión clara sobre el proyecto de investigación. En concreto, se plasman los conceptos 

de lavado de dinero, elusión y evasión de impuestos, crimen organizado, empresas fantasma, 

paraísos fiscales y empresas offshore. Enseguida se establece el proceso de lavado de dinero 

para comprender los mecanismos utilizados en los casos paradigmáticos de lavado de dinero 

en el periodo 2012-2018. De igual forma, se identifican los principales métodos utilizados en 
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Financiera para contar con la infraestructura necesaria y con el personal suficiente -y bien 

capacitado- para evitar los altos índices de impunidad en materia de lavado de dinero, y 

erradicar la incidencia de los actores políticos que llevan a cabo esta práctica ya que la 

probabilidad de ser condenado es muy baja, lo que incita de cierta forma a actores políticos 

a volver a realizar actos de corrupción y lavado de dinero. La propuesta busca eliminar el 

famoso círculo vicioso en el cual los actores políticos que en algún momento realizaron 

alguna actividad ilícita la vuelven a cometer o inciden en otra actividad, ya sea por la 

corrupción de los Ministerios Púbicos o por los malos procesos que tienden a tirar los casos 

que no fueron llevados conforme a lo establecido en la ley y no se apegaron a los 

procedimientos penales. 

 Una vez abordados e identificados los principales factores políticos propiciadores del 

lavado de dinero en el sector público y generada la propuesta, se presentan las conclusiones 

del proyecto de investigación para presentar de forma resumida y explicar el porqué de los 

resultados y hallazgos encontrados. 

 Durante el periodo analizado, México fue uno de los países peor calificados a nivel 

internacional en cuanto a la percepción ciudadana en materia de corrupción, posicionándose 

en los últimos escaños de esta lista con una calificación reprobatoria de 35 de 100 puntos 

máximos. Por otro lado, los niveles de impunidad también fueron muy elevados, teniendo 

uno de los peores resultados históricos y posicionando al país como uno de los más laxos a 

la hora de aplicar la ley. Al cabo, la probabilidad de ser detenido en México por incurrir en 

un delito de lavado de dinero es solamente del 2%. Esto es ocasionado por los malos 

procedimientos judiciales y por la corrupción de los Ministerios Públicos, que generan la 

caída de los casos y favorecen al acusado por violaciones a derechos humanos o por no llevar 

de forma adecuada el proceso legal. Todo esto da paso a considerar que los principales 

factores políticos que propiciaron el lavado de dinero en el país durante los años 2012-2018 

fueron la corrupción, la impunidad y el autoritarismo político. 
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fines establecidos y poder utilizarlo de forma -legal- mediante la compra de inmuebles, 

artículos de lujo, coches y otros bienes a través de prestanombres, empresas fantasma o 

incluso la simulación y compra de facturas para justificar de cierta manera que el dinero 

público se utilizó para los rubros que estaba establecido. 

 
Tabla 1. Procesos del lavado de dinero 

Etapas Proceso Métodos 

Colocación 
Introducir fondos ilegales 

en el sistema financiero 

Instituciones financieras, 

paraísos fiscales, empresas 

fantasma. 

Estratificación 

Separar fondos ilícitos de 

su fuente mediante 

transacciones financieras 

Adquisición de bienes 

raíces, inversiones 

inmobiliarias, empresas 

offshore. 

Integración 

Dar apariencia legítima a 

riqueza ilícita mediante 

transacciones en el 

mercado. 

Compra de bienes de lujo, 

relojes, arte, coches, 

inversiones financieras, 

casinos, apertura de 

negocios. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de CAMECIC (2005) 

 
1.3 Principales métodos utilizados para lavar dinero en México 

Dentro de este apartado se incluirán algunos de los métodos más comúnmente utilizados para 

lavar dinero, mismos que ya fueron enunciados y descritos en la sección de definiciones y 

conceptos, aunque ahora se explicará cuál es la función de cada método y por qué son 

efectivos para este problema político-social. 

En la primera etapa del lavado de dinero -colocación-, uno de los métodos 

mayormente usados para comenzar a desarrollar esta práctica ilegal son los paraísos fiscales. 

Para esto, por lo general existe una complicidad entre funcionarios y organizaciones 

bancarias, puesto que el dinero va a ser transferido a cuentas extranjeras en total anonimato 

sin que el país receptor del dinero informe a las autoridades sobre movimientos dudosos de 
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existen otros territorios que no contribuyen y que tienen en total anonimato a las personas 

que introducen su dinero a los denominados paraísos fiscales, lo cual resta la eficacia de los 

avances y las estrategias ejecutadas por parte de las autoridades locales y extranjeras. Por 

otro lado, como se ha observado en los apartados anteriores, se puede comprender que la 

práctica de lavado de dinero comenzó siendo una actividad ejercida por parte del crimen 

organizado, y empresas privadas, sin embargo, con el paso de los años, el sector público ha 

adoptado esta práctica para acrecentar el poder económico de una persona o un grupo. En el 

caso específico del sector público, ocurre una apropiación de los recursos públicos que tienen 

como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizar el orden al interior de la 

nación y lograr que las personas puedan ser sujetos de su propio cambio y no objetos del 

sistema político. Cuando los fines de los recursos públicos se trastornan y son apropiados 

para beneficios personales no se pueden cumplir las funciones del Estado porque se pierde la 

capacidad de realizar acciones de gobierno que logren alcanzar el bien común. Se puede decir 

que este problema no ha sido analizado con gran magnitud desde un enfoque público, puesto 

que como se analizará posteriormente, muchos de los avances e investigaciones han sido por 

parte de ciertos medios de comunicación e investigaciones periodísticas. La impunidad y la 

falta de voluntad política para realizar investigaciones pertinentes y aplicar el peso de la ley 

pueden considerarse como dos de los motivos por los cuales este problema es algo 

normalizado e incluso arraigado del sistema político mexicano. Es de suma importancia que 

se atienda esta problemática porque implica que un grupo de personas trabajen en 

complicidad para aumentar su patrimonio mientras se descuidan las áreas con más 

necesidades en el país. Es por eso que se debe incluir el tema como una necesidad primordial 

y no politizar esta problemática con fines políticos o estrategias electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 













































 44 

Este suceso implicó una falta de ética política por la ausencia de procedimientos 

eficaces para detectar, bloquear, regular la distribución y custodia de tarjetas que hubieran 

sufrido algún tipo de transacción fraudulenta. Por otro lado, aunque se supo la cantidad de 

dinero que fue retirado, utilizado en tiendas departamentales o simplemente nunca estuvo en 

las tarjetas, jamás se encontraron culpables, esto sin importar que era un recurso público 

destinado a respaldar a personas que perdieron sus hogares o que sufrieron otro tipo de 

pérdida. Nuevamente es un caso donde se involucran recursos públicos, la desaparición de 

los mismos y empresas utilizadas como intermediarias para que las personas que se 

apropiaron de este dinero lo pudieran utilizar de forma legítima y sin cuestionamientos. Es 

importante resaltar que en este caso no se pudo comprobar nunca a un actor específico que 

hubiese estado involucrado en este tema, sin embargo, resulta indispensable cuestionarse y 

crear escenarios posibles sobre la finalidad y el destino que tuvo dicho dinero. Como se 

analizó anteriormente, es más fácil lavar dinero y utilizarlo si se cuenta con el dinero en 

efectivo, algo que sucedió con la mayor parte de los fondos depositados en las tarjetas de los 

beneficiarios. Se realizaron retiros, se introdujeron los recursos en empresas o simplemente 

fueron utilizados directamente para comprar en tiendas en línea. Cuando todo este dinero ya 

fue retirado, introducido en ciertas empresas o utilizado para comprar directamente en todo 

tipo de tiendas, resulta muy difícil saber quién o quiénes tienen el dinero en sus manos, pues 

se pierde todo rastro del dinero porque las tarjetas están a nombre de los beneficiarios, se 

retira en cajeros de estados distintos a las zonas que iban a ser cubiertas y las transacciones 

quedan realizadas. Es una forma implícita de lavado de dinero, aunque en este caso, no puede 

probarse por el mismo hecho de que las tarjetas se encontraban a nombre de los beneficiarios, 

las transacciones tuvieron lugar meses atrás, durante el proceso o inmediatamente después 

de hacer entrega de los apoyos. Aunado a lo anterior, las investigaciones no se realizaron al 

momento en que se llevó a cabo dicha trama, sino que nuevamente fueron contribuciones de 

medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales, por lo que durante ese lapso 

fue más difícil poder identificar a posibles responsables o indagar en dónde terminó el dinero. 

Finalmente, en este caso específico resulta interesante debatir y generar opiniones para poder 

determinar o hacer un acercamiento hacia los posibles métodos, actores partícipes y la 

finalidad que tuvo el dinero desaparecido pues, como nunca se concluyó algo en concreto, 

queda abierta toda posibilidad para generar análisis y opinión sobre este tema. Además, 
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Capítulo 3 

 Factores políticos detrás del lavado de dinero en México y propuestas para su 

combate 

 

Como se ha revisado en los capítulos anteriores, el lavado de dinero es una práctica que 

implica la participación y complicidad de algunos actores del sector público para facilitar su 

proceso y evitar la identificación de prácticas relacionadas con este acto ilícito. Es por eso 

que en este capítulo se abordarán algunos de los factores políticos que propician dicha 

práctica y, con base en los hallazgos encontrados, se plantearán propuestas para reforzar su 

combate. Es importante mencionar que existen diversas vías de investigación que pueden 

contribuir a indagar qué otros factores políticos propician el lavado de dinero en el sector 

público, en este caso, se abordarán los factores políticos que se encuentran más entrelazados 

con los casos paradigmáticos abordados con anterioridad.  

 
3.1. Principales factores políticos que propician el lavado de dinero en México 

A continuación, se presentan los factores políticos que durante los años 2012-2018 

propiciaron un escenario de aumento de las prácticas de lavado de dinero en México en el 

sector público, esto con la finalidad de comprender por qué todas las actividades estudiadas 

anteriormente se llevaron a cabo con una gran recurrencia y sin ningún tipo de dificultad por 

parte de los actores políticos. 

 
3.1.1. Corrupción política 

De los casos analizados en el capítulo anterior y con base en las definiciones presentadas, 

esta primera aproximación se justifica derivado de que el lavado de dinero es una actividad 

que busca dar apariencia legal a recursos obtenidos de forma ilícita, en este caso, de acciones 

como el desvío de recursos, peculado o mediante el uso ilegal de recursos destinados a 

programas y apoyos sociales. La principal tendencia para que esto ocurra es que, por lo 

general, existen altos niveles de corrupción política, lo cual favorece y propicia todo tipo de 

prácticas ilegales, ya sea enriquecimiento ilícito de actores políticos, lavado de dinero en el 

sector público, financiamientos públicos ilegales, desvío de recursos públicos, evasión fiscal 
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Fuente: Casar, M. (2016). México: Anatomía de la corrupción. 

 

La gráfica 1 -donde a mayor calificación menos percepción de corrupción y viceversa-  

posiciona a México como el país más corrupto de las naciones pertenecientes a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-. El hecho de que el 

país haya tenido una percepción tan baja en términos de corrupción es efecto de los casos 

simbólicos de corrupción y lavado de dinero que tuvieron lugar en el periodo presidencial de 

Peña Nieto -2012 a 2018-. Esto nos indica que la confianza y la legitimidad que tenía la 

población hacia el gobierno fue decayendo conforme surgían nuevos escándalos en el 

gobierno federal. Incluso el International Narcotics Control Strategy Report menciona que 

la mejor herramienta para reducir el lavado de dinero es combatir en primera instancia a la 

corrupción política. De igual forma, MCCI contribuye a esta postura, sin embargo, añaden 

que no solamente es primordial atacar la corrupción política, sino que es de suma importancia 
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acabar con la corrupción dentro de los Ministerios Públicos para generar una mancuerna 

eficaz y de esta forma bloquear el lavado de dinero de recursos provenientes de la corrupción. 

 
La gran corrupción ocurre con el apoyo de una red de complicidad. Esa red de corrupción otorga 

protección política o fáctica en el caso de los vínculos con la delincuencia organizada, garantiza 

acceso al poder económico que otorga el dinero y ofrece una multiplicidad de mecanismos para 

desviar recursos, generalmente públicos, en beneficio de intereses particulares o de grupos 

específicos. (Ramírez, 2019, p.96)  

Fuente: Transparencia Mexicana (2019). Índice de percepción de corrupción 2012-2019. 
 

La gráfica 2 que muestra el índice de precepción ciudadana de la corrupción -donde a mayor 

índice existe una menor percepción de corrupción y a menor índice existe mayor percepción 

de la corrupción-  nos permite observar que durante el lapso que comprende los años 2012-

2018 se tenía una percepción de que el gobierno era sumamente corrupto, lo cual añade 

argumentos para establecer que las redes de corrupción políticas propiciaron mecanismos de 

lavado de dinero en complicidad con el sector privado e incluso en otros casos con actores 

de la delincuencia organizada para introducir al sistema financiero el dinero público saqueado 

de programas públicos y políticas de gobierno. 

Finalmente, los casos y datos presentados en el capítulo 2 permiten observar la 

facilidad y la recurrencia de los actos de lavado de dinero, lo cual se puede explicar en 

primera instancia mediante la corrupción política como el principal factor político que 
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