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Resumen
Esta investigación propone un análisis exploratorio sobre las 
dinámicas que envuelven las complejas relaciones de cooperación 
entre organizaciones criminales de alcance transnacional. Para este 
fin, se tomó como estudio de caso los vínculos entre tríadas chinas y 
carteles mexicanos alrededor de actividades como el contrabando de 
falsificaciones y especies silvestres, así como la cadena de producción y 
distribución de drogas ilícitas. Desde la analogía de la política exterior 
y capacidad de agencia de los Estados, se sugiere que las relaciones 
entre los grupos criminales son análogas a las interestatales. Este 
estudio busca promover reflexiones disruptivas que resultan útiles 
para la comprensión de fenómenos asociativos atípicos como los que 
caracterizan los circuitos criminales contemporáneos.
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Abstract
This research proposes an exploratory analysis of the dynamics 
involved in the complex cooperative relationships between 
transnational criminal organisations. For this purpose, the links 
between Chinese triads and Mexican cartels regarding activities such 
as counterfeit and wildlife smuggling, as well as the production and 
distribution chain of illicit drugs, are taken as a case study. Based 
on  the analogy of foreign policy and state agency, it is suggested 
that relations between criminal groups are analogous to inter-state 
relations. This study seeks to promote disruptive reflections that are 
useful for understanding atypical associative phenomena such as those 
that characterise contemporary criminal circuits.
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Introducción

Para el siglo XX, la tensión entre las potencias dentro 
del marco de la Guerra Fría marcó buena parte de la 
agenda de seguridad. Posteriormente, el carácter 
asimétrico de la guerra contra el terrorismo tras el 9 
de septiembre de 2011 y los alcances transnacionales 
del crimen organizado, se han convertido en aspectos 
definitorios de la agenda de seguridad del nuevo siglo 
(Galeotti, 2004). En el caso de las organizaciones 
criminales, sus mecanismos sofisticados de asociación 
las convierten en grandes empresas transnacionales 
del crimen (Arrigo y Young, 1998). Estas cuentan con 
repertorios altamente complejos que han trascendido 
las fronteras nacionales y, a su vez, les han permitido 
perfeccionar instrumentos de alianza entre diversas 
organizaciones y actores legales e ilegales, lo que les 
facilita operar a escala global y evadir los esfuerzos de 
control de las autoridades.

El auge y expansión del crimen organizado se ha 
intensificado convirtiéndose en una amenaza global 
que tiene efectos a nivel local, donde la consolidación 
entre las redes criminales locales e internacionales 
ha surtido un proceso de adaptación bastante rápido 
debido al establecimiento de asociaciones estratégicas 
criminales. Esto ha llegado incluso a debilitar las 
capacidades institucionales de los Estados, que han 
buscado desarrollar estrategias conjuntas a escala 
regional y global en la lucha contra el crimen organizado 
transnacional (Erazo-Patiño et al., 2022).

Como el término ‘cartel’ se aplica en dinámicas 
sociales y económicas legales, no existe un consenso 
en su definición en el contexto del crimen organizado. 
Sin embargo, McCarthy (2011) hace un intento por 
construir la definición para “cartel de droga” o “Cartel 
Mexicano”, y resalta que no se ajustan plenamente a la 
definición tradicional de un cartel debido a la falta de 
un acuerdo formal unificador. No obstante, son actores 
que cuentan con control territorial y rutas de tráfico 
de drogas empleando mecanismos propios para hacer 
cumplir los acuerdos y sancionar agresiones. Aunque 
los diferentes carteles comparten similitudes, también 
presentan diferencias importantes en su estructura 
interna y modos de interacción tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, lo que sugiere una 
dinámica de “cartel sobre cartel” o un arreglo tipo cuasi-
cartel en el marco del concepto tradicional.

Por otro lado, en cuanto a la “tríada”, McCarthy 
(2011) señala que se refiere a la sociedad de las Tres 
Unidades o Samhehui, que originalmente es una 
sociedad secreta en la tradición Tiandihui declarada 
ilegal por el Gobierno chino de Qing, y en respuesta 
adoptaron rituales y nombres para operar en secreto y 
evitar su detención. La tríada concibe el mundo como 
una unidad tripartita de las tres principales fuerzas de 
la naturaleza: cielo, tierra y hombre, lo que refleja una 
visión mística del universo.
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Resumo

Esta pesquisa propõe uma análise exploratória das dinâmicas que 
envolvem as complexas relações de cooperação entre organizações 
criminosas transnacionais. Para tanto, tomam-se como estudo de caso 
os vínculos entre as tríades chinesas e os cartéis mexicanos em torno 
de atividades como o contrabando de produtos falsificados e de animais 
silvestres, bem como a cadeia de produção e distribuição de drogas 
ilícitas. A partir da analogia entre política externa e agência estatal, 
sugere-se que as relações entre grupos criminosos sejam análogas às 
relações entre Estados. Este estudo busca promover reflexões disruptivas 
que sejam úteis para a compreensão de fenômenos associativos atípicos, 
como os que caracterizam os circuitos criminosos contemporâneos.
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Las relaciones entre tríadas chinas y estructuras 
criminales mexicanas son una buena muestra de 
los procesos de transnacionalización y sofisticada 
asociatividad entre el crimen organizado. De esta 
manera, la pregunta que guía esta investigación es ¿cómo 
algunas organizaciones criminales de China y México 
han logrado construir mecanismos de interacción para la 
búsqueda de un interés criminal? Para ello, se realizará 
un recorrido conceptual en busca de establecer una 
suerte de analogía con el concepto de políticas exteriores, 
en este caso, entre grupos criminales. En esta línea, este 
trabajo apunta a un rastreo del alcance exterior del 
crimen organizado chino y mexicano, para finalmente 
efectuar una caracterización de su relacionamiento en 
dimensiones que van desde el contrabando hasta los 
diferentes entramados ligados a la producción y tráfico 
de drogas ilícitas. Así, este estudio tiene como objetivo 
analizar las complejas dinámicas de cooperación entre 
las tríadas chinas y los carteles mexicanos. Con ello, esta 
investigación pretende arrojar reflexiones disruptivas 
para la comprensión de los fenómenos asociativos 
atípicos y, también, aportar una perspectiva innovadora 
a la investigación del crimen organizado transnacional.

Algunos conceptos claves para el desarrollo 
argumentativo en el presente artículo están en torno a la 
política exterior, la agencia y la asociación estratégica. En 
un sentido convencional, la política exterior puede asumirse 
como la capacidad esencial de interacción exterior de un 
Estado en las relaciones internacionales (Hill, 2003). En 
cuanto a la agencia, el concepto sugiere cómo los individuos 
y las instituciones dentro del sistema de política exterior de 
un país interactúan entre sí para dar forma e implementar 
el objetivo de política exterior de este (Hayes, 2018).

 En ese sentido, como paralelo conceptual, Jamieson 
(1999) introduce un nuevo enfoque de la colaboración 
criminal, que de alguna manera podría asemejarse 
en sus elementos relacionales a estas dos categorías 
conceptuales. Se trata de la asociación estratégica, donde 
los grupos criminales muestran un cambio hacia el 
establecimiento de redes entre sí, independientemente 
de sus orígenes e intereses. Asimismo, similar con lo 
que ocurre en las relaciones de cooperación interestatal, 
estas alianzas criminales son razonablemente estables 
en el tiempo y se forjan sobre la base de objetivos 
congruentes. Por tanto, en las asociaciones estratégicas, 
cada una de las partes persigue acciones racionales 
como la reducción de riesgos, acceso a mercados y, en 
general, satisfacción de intereses mutuos.

En concordancia con lo anterior, se evidencian 
actualmente casos de colaboración estratégica entre 
grupos subterráneos; por ejemplo, en Colombia se 
advierte sobre el desarrollo de encuentros de las 
estructuras criminales transnacionales del Tren de 

Aragua (Venezuela), el Cartel de los Balcanes (Europa 
Oriental) y el Cartel de Sinaloa (México), ello con el 
fin de consolidar sus relaciones económicas y concretar 
los negocios derivados del narcotráfico a escala 
internacional (Badillo y Mijares, 2021). Otros casos 
relevantes en Centroamérica muestran las relaciones 
entre las Maras Salvatruchas y pandillas mexicanas 
(Cruz, 2010), así como la asociación entre grupos en 
Trinidad y Tobago con el Estado Islámico (Cottee, 2016; 
Niño y Palma, 2021). Con base en lo anterior, se puede 
afirmar que los grupos criminales han logrado construir 
mecanismos de agencia exterior para satisfacer intereses 
ilegales (Hocking, 1999). En cuanto al tema central, se 
ha evidenciado que las interacciones criminales entre 
las tríadas chinas y los grupos criminales mexicanos 
han generado problemáticas sociales en la región 
fronteriza entre México y Estados Unidos, intensificadas 
por la estrecha cercanía geográfica entre ambos países. 
Este flujo bidireccional de actividades delictivas se ha 
adaptado a las debilidades institucionales de ambos 
Estados, lo que ha derivado en un aumento de la 
violencia urbana, enfrentamientos entre pandillas y 
altos niveles de corrupción (Cruz, 2024).

El presente artículo se desarrolla con un enfoque 
exploratorio mediante un estudio de caso, donde se 
hace una revisión documental de fuentes abiertas 
y periodísticas para realizar una aproximación a la 
configuración de las categorías de política exterior y 
capacidad de agencia como conceptos análogos de 
análisis de la relación criminal a nivel transnacional. 
Este ejercicio de aproximación conceptual orientado 
a redefinir los procesos de cooperación criminal nos 
permite, desde la exploración de los mecanismos y 
relaciones del crimen organizado entre grupos chinos 
y mexicanos, entender que en ocasiones la interacción 
entre criminales fluye a niveles semejantes a la que 
describe el tradicional relacionamiento entre Estados.

La analogía de la política exterior 
de los criminales
Los Estados han dejado de ser los únicos referentes para 
definir los fenómenos domésticos e internacionales. Su 
hegemonía se ha diluido en interacciones exteriores 
(Leonard, 2002; Waltz, 1979). Tras la globalización 
del crimen (Brown y Hermann, 2019; Canter y Youngs, 
2016), algunas organizaciones internacionales, 
corporaciones multinacionales y actores que forman 
redes transnacionales (legales e ilegales) han logrado 
construir mecanismos de interacción análogos a los de 
los Estados, adquiriendo un mayor protagonismo en 
la toma de decisiones y en la definición de políticas 
globales (Koopman, 2011; Sharp, 2011).



César Niño; Hugo Fernando Guerrero Sierra; Lorena Erazo-Patiño96

Rev. Crim. / Volumen 66 – Número 2 – Mayo-Agosto 2024 – pp. 93-107 – e-ISSN 2256-5531 – Bogotá, D. C., Colombia

Los estudios sobre política exterior se caracterizan 
generalmente por la preponderancia del rol del Estado 
en la búsqueda y satisfacción del interés nacional (Holsti, 
1970; Rosenau, 1966). Desde algunas perspectivas 
analíticas, las formas estatales de hacer la política exterior 
se concentran en los procesos de toma de decisiones 
(Allison, 1971; Hudson, 2005), en los entornos psicológicos, 
en la conducta (Brecher et al., 1969) y en la percepción de 
los otros actores (Wendt, 1995). La necesidad de explicar 
la emergencia de actores subnacionales que emplean 
recursos convencionales de interacción internacional 
(Giraudy et al., 2019) ha generado que se ponga una 
especial atención en el concepto de ‘paradiplomacia’: 
como las relaciones internacionales de actores legales 
y gobiernos locales que pertenecen a un Estado-nación 
(Cornago, 2018; Kuznetsov, 2015). Sin embargo, este 
término no es suficiente para explicar las lógicas de 
los actores criminales que, si bien no son estatales, no 
están paralelos a las dinámicas del Estado y tampoco 
comparten naturalezas legales.

Con base en lo anterior, desde una perspectiva crítica, 
este artículo tiene en cuenta que la proliferación de grupos 
criminales con alcance global y su capacidad de interacción 
(como el caso de las tríadas chinas y los carteles mexicanos) 
han provocado la necesidad de propuestas analíticas. Por 
ello, las políticas exteriores de los criminales se entienden 
como un subproducto de entidades no estatales que tienen 
formas de acción exterior de Estado-nación en búsqueda 
de un interés criminal.

Para Bunker y Bunker (2006), los rótulos y los 
marcos son necesarios para ordenar los antagonismos 
políticos. De hecho, los autores explican que hay 
formas hegemónicas desde Occidente, especialmente 
desde Estados Unidos, para nombrar las antítesis del 
orden liberal (véase tabla 1): “Estados subordinados e 
influencia soviética, Imperio del Mal, Estados parias y al 
margen de la ley, Estados patrocinadores del terrorismo, 
Estados renegados, Estados reaccionarios, Estados 
canalla, Estados preocupación y Eje del Mal” (Bunker 
y Bunker, 2006, p. 367).

Tabla 1       Rótulos para referirse a Estados peligrosos

Nombre Ejemplo Razón
Estados subordinados  
e influencia soviética Estados satélites de la Unión Soviética Leales a la Unión Soviética

Imperio del Mal (1982)

Estados comunistas  
y socialistas (Guerra Fría).
Angola, Afganistán, Cuba, Vietnam, 
Nicaragua y miembros del Pacto de Varsovia

Patrocinadores de guerrillas y terroristas

Estados parias y al margen 
de la ley (antes de 1980)

Camboya, Sudáfrica
y Uganda Comportamiento interno reprochable

Estados patrocinadores 
del terrorismo (1979)

Adquisición de armas  
de destrucción masiva.
Cuba, Irán, Iraq, Libia, Corea 
del Norte, Sudán y Siria

Comportamiento exterior reprochable

Estados renegados (1992) Adquisición de armas de destrucción 
masiva: Corea del Norte, Libia y Sudán Comportamiento exterior reprochable

Estados reaccionarios (1994) Irán, Rusia Terrorismo como política de Estado

Estados canalla
(1994-2002)

Corea del Norte, Siria, Rusia, 
Afganistán, Iraq y Libia

Amenazas regionales a los intereses 
de Estados Unidos. Violadores 
del derecho internacional

Estados preocupación (2000) Cuba, Irán, Iraq, Libia y Corea del Norte Por sus condiciones políticas, preocupan 
a la seguridad de Estados Unidos

Eje del Mal Iraq, Irán y Corea del Norte Constante carrera armamentista 
e inseguridad para el mundo

Fuente: elaboración propia a partir de Bunker y Bunker (2006, p. 367).

Con base en lo anterior, es importante mencionar 
que algunas de las principales agencias de inteligencia, 
vigilancia y control que actúan en nombre de Estados 
Unidos, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración 

de Control de Drogas (DEA), han tenido cuestionados 
beneficios producto del narcotráfico (Pereda y Décary-
Hetu, 2024; Tarlow, 2023) y, a pesar de ello, Washington 
no se incluye en la clasificación de Estados peligrosos 
de Bunker y Bunker (2006).
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Por otra parte, están las categorías de gobernanza 
criminal, las soberanías compartidas y las políticas 
exteriores criminales. La primera se refiere a la capacidad 
que tienen las estructuras criminales de instaurar 
órdenes sociales (Lessing, 2020; Wilches et al., 2020), 
reglas de juego (Desmond, 2006) y legitimidades en los 
ciudadanos (Ferreira y Richmond, 2021). La segunda, a 
cuestiones en las que se rompe la noción clásica de la 
soberanía estatal basada en los principios westfalianos 
(Rees, 1950; Woody, 1968) y se comparte con grupos 
criminales en determinados territorios (Niño et al., 
2023; Niño y González, 2022) asumiéndose como un 
asunto deformado (Rauta, 2016). Una suerte de “otras 
soberanías” donde los criminales protegen intereses de 
líderes políticos (Niño y González, 2022). La tercera, la 
política exterior de los criminales, tiene que ver con 
las formas y mecanismos de elaboración de políticas 
de asociación fuera de las áreas geográficas de donde 
proceden dichas estructuras. Las anteriores categorías 
responden a rótulos que facilitan las comprensiones de 
actores subterráneos.

Desde la política exterior de los Estados, el asunto del 
crimen organizado transnacional representa un desafío 
para la elaboración de políticas de seguridad, inteligencia 
y cooperación internacional. El funcionamiento de 
las redes criminales es difícil de descifrar y los datos 
oficiales son tan solo aproximaciones. Por ello, una de 
las razones por las cuales resulta complicado combatir 

el mercado negro, es el enfoque maleable de las redes 
criminales (Swanström y Wenngren, 2017). Aquellas 
estructuras emplean un repertorio de estrategias 
para llevar a cabo su actividad ilícita, involucrando 
aspectos políticos y económicos en medio de procesos 
racionales de toma de decisión, es decir, políticas 
exteriores criminales. Desde la perspectiva de Niño, 
Guerrero-Sierra y Rivas (2023), sincronizan mecanismos 
para aprovechar las debilidades de los Estados y sus 
operadores de seguridad. Estas estrategias, según 
Swanström y Wenngren (2017), se manifiestan como 
evasión, confrontación o infiltración de las instituciones 
estatales y asociación con otros criminales.

Las políticas exteriores hechas por criminales, 
como los casos expuestos en la tabla 2, emulan las 
mismas formas que emplean los Estados. En ellas 
predominan las acciones racionales en términos de 
costos y beneficios. Los grupos construyen canales de 
comunicación con otros actores homólogos regionales 
y extrarregionales, producen interacciones y fricciones 
en momentos donde priman los intereses criminales; 
pero al estar al margen de la ley, alivian ciertos costos de 
transacción que los Estados no pueden eludir. Algunas 
organizaciones criminales tienen emisarios, ostentan 
oficinas de representación y hasta celebran cumbres 
como la llevada a cabo en Marbella en el 2021, donde se 
abordaron temas centrales como criptomonedas, armas, 
drogas y ajustes de cuentas (Carretero y Lezcano, 2021).

Tabla 2      Rótulos para comprender las dinámicas de algunos actores subterráneos

Nombre Algunos ejemplos Razón

Gobernanza criminal

Clan del Golfo (Colombia)
ELN (Colombia)
Grupos posFarc (Colombia)
Cartel de Sinaloa (México)
Cartel de Jalisco (México)
Barrio 18 (Centroamérica)
Tríadas (China)
Bandas en barrios de Brasil

Cobro de impuestos, regulación  
de movilidad humana y confinamiento  
en territorios particulares (Lessing, 2020)

Soberanías compartidas

G-9 (Haití)
ELN (Colombia)
Ndrangheta (Italia)
Cartel de Sinaloa (México)
Cartel de Jalisco (México)
Barrio 18 (Centroamérica)

Comparten estructuras de poder territorial 
en determinadas zonas. Se solapan órdenes e 
instituciones tanto legales como ilegales y hay 
protección criminal  
a liderazgos políticos (Niño et al., 2023)

Políticas exteriores 
de los criminales

Tríadas chinas
Cartel de Sinaloa (México)
Cartel de Jalisco (México)
Daesh (Estado Islámico)
Al Qaeda (Afganistán, Pakistán y Egipto)
ELN (Colombia)
Camorra Napolitana (Italia)
Ndrangheta (Italia)

Tienen capacidad de agencia  
y relacionamiento exterior
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Para el caso particular de este artículo, los carteles 
de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han sofisticado 
sus capacidades de acción exterior (El Universal, 2018). 
Estos grupos están en una competencia y colaboración 
cada vez mayor a escala global. El Cartel de Sinaloa ha 
tenido relaciones exteriores y es pionero en la expansión 
hacia Asia-Pacífico (Logan, 2013).

En el caso de las tríadas chinas, particularmente 
14K y Sun Yee On, han logrado construir bases 
extracontinentales en México para el intercambio de 
metanfetamina, precursores químicos y cocaína (Felbab-
Brown, 2022b). La presencia de dichas estructuras del 
crimen chino en México no es solo física, se materializa 
en modos, canales, agentes e infraestructura para 
el beneficio criminal de las tríadas. Los carteles 
están traficando especies hacia China a cambio de 
los precursores químicos necesarios para producir 
drogas como el fentanilo que han monopolizado las 
tríadas (De Miguel, 2022). La relación criminal pasa 
por la cooperación, la colaboración y la competencia. 
Comprenden sistemas de articulación para satisfacer 
sus intereses criminales. Entonces, la cooperación y la 
política exterior no son exclusivas de los Estados.

Rastreando el alcance exterior del crimen 
organizado chino
El proceso de formación de las tríadas y su configuración 
criminal se remonta a los tiempos de la dinastía Qing 
(1636-1912) como muestra de la tradición china de las 
sociedades secretas (Purbrick, 2019). Las cuales existen 
a partir del miedo y la corrupción y prosperan debido a 
su participación en una amplia gama de negocios legales 
e ilegales (Lintner, 2010).

Las tríadas sirvieron como apoyo en la resistencia 
de los manchúes que gobernaban China, y fueron 
reclutados por el Kuomintang cuando llegó al poder 
tras el colapso de los Qing en 1911. Asimismo, este usó 
bandas criminales chinas para atacar a sus enemigos 
políticos en varios momentos durante la era republicana 
en China (Ramzy, 2019). En ese sentido, las tríadas se 
establecieron como una herramienta de los nacionalistas 
antes y después de la revolución de 1911 (Purbrick, 
2019), logrando adaptarse a momentos cruciales de la 
historia contemporánea de China como los cambios 
sistémicos de la revolución, de los levantamientos 
campesinos y como apoyo a los proyectos políticos 
comunistas en los enclaves occidentales como Hong 
Kong y Macao (Rühlig, 2018).

Tabla 3       ¿Cómo se conocen a las tríadas?

Nombre Significado
Tin Tei Wui Asociación del Cielo y la Tierra

Sam Hop Wui Asociación de los Tres Unidos

Sam Dim Wui Sociedad de los Tres Puntos

HungMun Secta Hung

Fuente: elaboración propia a partir de Purbrick (2019, p. 305).

El crimen organizado chino tuvo un ascenso importante 
entre 1900 y 1945. Con la llegada de los comunistas al 
poder en 1949, hubo un considerable descenso, pero hacia 
finales de la década de 1970, retomó unos espacios de 
crecimiento y expansión importantes (Chin y Godson, 
2006; Lintner, 2004). Después de que China adoptara la 
política de puertas abiertas en la década de 1970 y con 
ella comenzara a fomentar la reforma económica y el 
desarrollo social, resurgieron los problemas vinculados a 
los juegos de azar, la prostitución, el consumo y tráfico de 
drogas (Chin y Godson, 2006). Algunas explicaciones del 
resurgimiento y crecimiento del crimen están vinculadas 
con los sistemas de protección del Partido Comunista y 
de funcionarios de mediano y alto nivel del Estado. Como 
en algunos otros casos de estudio, en China la corrupción 
es uno de los factores que permite la consolidación y 
expansión del crimen organizado (Chin y Godson, 2006; 
Lintner, 2004).

El surgimiento de grupos criminales en China 
después de la era Mao, según Chen (2005), se ha 
correlacionado con las subculturas criminales, el 
desempleo masivo, el empobrecimiento y la corrupción 
política tras el proceso de reforma (Chen, 2005). Algunas 
de ellas expuestas en la tabla 3. Aunque esas variables 
se asocian como las raíces del crimen organizado en 
todo el mundo, estas han generado incentivos para el 
crimen (Chen y Zhang, 2020), principalmente entre los 
grupos sociales desfavorecidos y marginados, mucho 
más fuertes en China que en la mayoría de los países 
occidentales (Chen, 2005; Martin, 1997).

Hacia finales del siglo XX, el crimen organizado 
chino alcanzó una importante expansión a zonas como 
Australia, Japón, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, 
el Sudeste Asiático y Europa Oriental (Curtis et al., 
2002; Garriga y Phillips, 2022). El éxito de la conquista 
de estos territorios por el crimen chino obedece al 
aprovechamiento de las particularidades de cada país y a 
las complejas condiciones de los mercados ilícitos de los 
Estados anfitriones (Curtis et al., 2002). A las anteriores 
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zonas se suma América Latina en el temprano siglo XXI 
(Curtis et al., 2002; Lintner, 2004; Martínez y Alonso, 
2021). Según el Índice Global de Crimen Organizado 
del 2022, China tiene un índice de criminalidad de 6.02, 
mientras que el promedio de los 193 países estudiados 
es de 4.88 en una escala de 0 a 10. Aunque se registran 
alrededor de 193 grupos criminales que operan en toda 
China, ningún grupo grande, destacado y conocido opera 
en China continental. Sin embargo, varios grupos de las 
tríadas con liderazgo definido operan en Hong Kong y 
fuera de Asia, son grupos como 14K, Sun Yee On y Wo 
Shing Wo Triads (Global Organized Crime Index, 2022).

Esa expansión y presencia tiene raíces estructurales 
en las dimensiones del crimen dentro de China. Hacia el 
2006, en el marco de la investigación de Chin y Godson, 
se hicieron algunas aproximaciones sobre el número de 
individuos pertenecientes a estructuras al margen de la 
ley. Según sus cálculos, se estima que existen, al menos, 
un millón de miembros en todo el país (Chin y Godson, 
2006). Algunas de las estructuras han tenido trayectorias 
fuera del territorio y dependiendo de la región, las 
conexiones y los procesos de adaptación, así como de 
pactos entre grupos locales responden a mecanismos de 
acción exterior dentro de procesos de toma de decisión. 
Por ejemplo, la participación del grupo 14K en Japón 
tuvo formas de adaptación a las condiciones locales 
con otros criminales. Los grupos cabeza de serpiente 
chinos han utilizado bancos clandestinos japoneses 
(dominados por criminales japoneses, especialmente 
los Yamaguchi-gumi) para lavar las ganancias de 
sus operaciones en Japón (Curtis et al., 2002; Global 
Organized Crime Index, 2022; Wang, 2013). Los grupos 
14K y Sun Yee On chino han elaborado, junto con los 
Yamaguchi-gumi japoneses, mecanismos de interacción 
exterior para la satisfacción de intereses criminales 
(Secretary of Defense, 2021).

Al terminar la década de 1990, la Organización 
Internacional de Policía Criminal (Interpol) identificó la 
presencia de al menos dieciocho grupos criminales en 
América Latina bajo la influencia de la tríada Fa Yen (Curtis 
et al., 2002; Interpol, 2012). Para el caso centroamericano, 
la presencia de redes y organizaciones criminales chinas se 
debe al flujo de inmigrantes irregulares que se trasladaron 
directamente desde China a las comunidades chinas en 
países como Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica 
a principios del siglo XXI. En esos países ha sido más 
fácil el proceso de consolidación de estructuras ilegales 
por la flexibilidad e inexistencia de visados y protocolos 
migratorios. Así, las organizaciones criminales locales 
obtienen la documentación para los migrantes (Curtis 
et al., 2002; Lintner, 2004; Wang, 2013) y establecen 

conexiones en aras de la obtención de beneficios 
compartidos con los criminales chinos.

En América Latina, los grupos del crimen organizado 
chino han encontrado comodidades para sus operaciones, 
especialmente en asuntos relacionados con tráfico de 
drogas, precursores químicos, fauna silvestre y tráfico 
de personas (Atuesta y Pérez-Dávila, 2018). Hacia el 
2007, el entonces director de la policía colombiana, 
Óscar Naranjo, hizo una mención pública sobre la 
presencia del crimen organizado en la región (Ellis, 2018). 
Fue la primera manifestación oficial de autoridades 
latinoamericanas al respecto. No obstante, la evidencia 
indica que su presencia tiene una especial relación 
con grupos criminales locales en zonas como la Triple 
Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). En Ciudad del 
Este, Paraguay, la ciudad contribuye con el 60  % de los 
ingresos fiscales al país, gran parte de los cuales se basan 
en actividades ilegales (Curtis et al., 2002; Interpol, 2012).

La relación de criminales chinos con los locales ha 
impedido que las autoridades políticas y de seguridad 
ejerzan controles fronterizos con Brasil y Argentina, una 
suerte de gobernanzas y políticas exteriores criminales. 
Desde 1998, Ciudad del Este ha sido la punta de lanza 
de la avanzada criminal de los grupos chinos regionales 
e internacionales.

Los grupos locales brasileños como Primeiro 
Comando da Capital, Comando Vermelho, los 
paraguayos como Clan Rotela y el Ejército del Pueblo 
Paraguayo, han servido como canales e instrumentos 
para la expansión de los mercados ilegales chinos hacia 
Suramérica (InSight Crime, 2018). De esa manera, 
Ciudad del Este se convierte en el corredor para alcanzar 
dominios en Argentina. El objetivo de los criminales 
chinos es controlar las zonas francas de la provincia 
argentina de San Luis y hacerse de instrumentos para 
limpiar dineros irregulares en cooperación con las 
bandas nacionales (Ellis, 2018; Global Organized Crime 
Index, 2022; Purbrick, 2019).

Sus mercados de violencia y crimen han tenido un 
proceso particular con falsificaciones, contrabando de 
cigarrillos, narcotráfico, prostitución, el tráfico de menores 
y el comercio de armas pequeñas para ser vendidas 
a pandillas barriales (Ellis, 2018; Global Organized 
Crime Index, 2022). Durante los primeros quince años 
del siglo XXI, el Gobierno chino estuvo alejado de las 
preocupaciones criminales que afectan a Latinoamérica. 
Solo hasta diciembre de 2018 tras la cumbre del G-20, 
el Gobierno de XI Jinping prometió poner una especial 
atención en la regulación de los opioides sintéticos, unos 
insumos importantes para la fabricación de cierto tipo de 
drogas (Felbab-Brown, 2022a).
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Rastreando el alcance exterior  
del crimen organizado mexicano

La posición estratégica de México por su cercanía física 
con Estados Unidos invita a considerar que, al menos 
desde hace cuatro décadas, México sea importante en 
el entendimiento del crimen organizado en la región 
(Tarlow, 2023).

El crimen organizado mexicano, especialmente el que 
tiene que ver con los grandes carteles de narcotráfico, ha 
sido un actor clave en la geopolítica criminal de América 
Latina. El alcance exterior de dichos actores ha obligado 
a los tomadores de decisiones estatales y operadores 
de justicia de la región a rediseñar estrategias para el 
combate del crimen (Brown y Hermann, 2020).

México ha sido históricamente un importante 
productor de opio y marihuana, así como un punto 
de tránsito de cocaína entre Latinoamérica y Estados 
Unidos (Pérez e Ibarrola, 2023). El complejo criminal 
mexicano ha alcanzado a instaurar formas de crimen 
a través de las alianzas regionales como formas 
asociativas en distintos territorios. Por ejemplo, los 
carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa tienen 
bases de operaciones en lugares como Buenaventura 
y Nariño, en Colombia (Sinisterra-Ossa y Valencia, 
2019). Los mecanismos de interacción con estructuras 
criminales colombianas como con el Clan del Golfo 
(Infobae, 2021), el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), son algunos de 
los casos en los que el crimen mexicano ha establecido 
conexiones con criminales de la región. Sus intereses 
tienen que ver con un amplio repertorio, como el 
narcotráfico (Wilches et al., 2020), la minería ilegal, el 
contrabando, la construcción de submarinos, el tráfico 
de personas y de especies, así como migración irregular 
(Aureliani, 2023; Niño et al., 2022).

En ese mismo sentido, en los últimos años, la crisis 
del consumo de opioides sintéticos en los Estados 
Unidos y el suministro de precursores químicos desde 
la India y China, han llevado a una reconfiguración del 
papel de México en el panorama mundial de las drogas 
(Pérez e Ibarrola, 2023; Teran-Mantovani y Scarpacci, 
2024). Algunas investigaciones recientes (Kuok, 2023; 
Pérez e Ibarrola, 2023) sugieren que el ingreso del 
fentanilo a Estados Unidos fue impulsado por grupos 
criminales chinos. Esto genera una triangulación 
interesante, en la que el crimen chino se liga con el 
mexicano quien, a su vez, deposita el narcótico en las 
calles estadounidenses a través de sus socios locales que, 
en algunas oportunidades, son de estructuras criminales 
de nacionalidades diversas (Ribando et al., 2011).

Informes de la DEA y del Gobierno Federal Mexicano 
revelan que la mayor parte de los precursores químicos 
que se utilizan para la producción de drogas sintéticas 
en México ingresan al país a través de los puertos de 
Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán 
(DEA, 2020; Teran-Mantovani y Scarpacci, 2024). Estos 
puertos se han convertido en puntos estratégicos para el 
tráfico ilegal de estas sustancias (Pérez e Ibarrola, 2023). 
Estas sustancias provienen principalmente de China, y 
son transportadas por vía marítima en contenedores. Al 
llegar a los puertos mexicanos, los precursores químicos 
son desembarcados y luego transportados por tierra a 
los diferentes laboratorios clandestinos que operan 
en el país. El tráfico de precursores químicos es un 
problema que afecta a toda la región. Estas sustancias 
son esenciales para la producción de drogas sintéticas, 
que son responsables de una gran parte de la violencia 
y el crimen organizado en Latinoamérica (Pérez e 
Ibarrola, 2023).

Tabla 4      Presencia de algunas organizaciones 
criminales mexicanas en el mundo

Nombre Lugares

Cartel de Jalisco 
Nueva Generación

25 países entre América 
Latina, Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Asia

Cartel de Sinaloa 50 países entre América, 
Europa y Asia

Los Zetas
Presentan actividad en 
Centroamérica, Estados 
Unidos y Europa

Fuente: elaboración propia a partir de DEA (2020), McDermott (2020), 
Global Initiative (2021) y Pereda y Décary-Hetu (2024).

La tabla 4 sugiere que el crimen organizado mexicano 
influye de forma directa en la dinámica del crimen 
global. Por tanto, las interacciones de dichas estructuras 
producen mecanismos de asociación que tienden a 
expandirse con rapidez y para que se cumplan los 
objetivos criminales se requieren procesos integrativos 
de gran calado (Pereda y Décary-Hetu, 2024).

Caracterización del relacionamiento 
criminal China-México
La relación entre estructuras criminales mexicanas y 
chinas ha estado centrada a lo largo de su evolución 
en actividades que van desde el tráfico de especies, el 
contrabando, mercancías falsificadas y, más recientemente, 
el mundo de las drogas ilícitas (Reyes, 2024). El 
fortalecimiento de las redes criminales chinas con los 
carteles mexicanos ha mostrado un importante ascenso 
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desde el 2000 (Mistler-Ferguson, 2022). Desde entonces, 
diferentes organizaciones chinas han logrado insertarse 
estratégicamente en zonas como Culiacán y Guadalajara, 
bastiones criminales de los carteles de Jalisco Nueva 
Generación y Sinaloa (Jorgic, 2020). En esta línea, los 
grupos mexicanos y chinos han desarrollado una amplia 
red de contactos y colaboradores en diferentes sectores 
y áreas geográficas, lo que les permite expandir sus 
operaciones y evadir la vigilancia de las autoridades 
(El Universal, 2018). Ese diseño colaborativo ha 
permitido la elaboración de gobernanzas criminales e 
híbridas que fortalecen las interacciones violentas y 
satisfacen los objetivos criminales (Teran-Mantovani 
y Scarpacci, 2024).

De manera general, al igual que en otras partes del 
mundo, una de las principales actividades ilegales que 
relacionan a chinos y mexicanos es el contrabando. 
Así, productos de origen chino como textiles, juguetes, 
acero y cigarrillos incumplen con los requisitos legales 
y tributarios exigidos por las normas aduaneras, 
inundando los mercados de consumo directo en México. 
El contrabando, al ser una “actividad legalmente 
rechazada, pero validada y protegida socialmente” 
(Schendel y Abraham, 2005, p. 22), ha logrado afianzarse 
con fuerza en circuitos masivos como el conocido barrio 
de Tepito en Ciudad de México, uno de los centros de 
comercio informal más grandes de Latinoamérica 
(Hernández, 2018).

Así, mercados como el de Tepito o el de San Juan 
de Dios en Guadalajara operan en gran medida gracias 
a redes transpacíficas construidas por comerciantes 
mexicanos que viajan a las grandes ferias de pequeño 
consumo en ciudades como Shangai, donde sus 
contrapartes chinas se encargan de proveer y supervisar 
la llegada de los envíos hasta los puertos mexicanos 
sin que medie mayor control (Hernández, 2018). Por 
supuesto, de la mano del negocio del contrabando, la 
piratería también ha logrado posicionarse. Desde el 
2005, se ha registrado una importante incursión de 
las estructuras criminales chinas en el mercado de 
productos falsificados, entre los que se encuentran ropa, 
zapatos, juguetes y otros artículos de consumo. Esta 
actividad se ha convertido en una fuente importante 
de ingresos para las tríadas chinas, al igual que para los 
grupos criminales mexicanos que les brindan protección 
y apoyo logístico (Greenwood y Fashola, 2021; Parish 
Flannery, 2022).

Otra dimensión importante que ha nutrido las 
relaciones entre grupos criminales chinos y mexicanos es la 
derivada del comercio ilegal de especies silvestres (Felbab-
Brown, 2017). En este caso, el ejercicio de actividades de 
comercio ilegal se presenta en vía contraria, desde México 
hacia China (Parish Flannery y Felbab-Brown, 2022). El 

apetito del mercado chino por especies que son apreciadas 
para fines gastronómicos, de medicina tradicional o como 
mascotas ha disparado el comercio ilegal de reptiles, 
anfibios, felinos como el jaguar y todo tipo de fauna marina 
(Felbab-Brown, 2022c).

En el caso de las especies marinas, se estima que 
entre el 2001 y 2019 más de cien mil caballitos de mar 
fueron exportados ilegalmente con destino a China 
por vía marítima o aérea (Radwin, 2021). Asimismo, el 
comercio ilegal del Totoaba (un pez endémico mexicano) 
hacia el país asiático ha puesto en peligro de extinción a 
la vaquita marina, que frecuentemente queda atrapada 
en las redes de los pescadores. Los precios de la vejiga 
natatoria del Totoaba, un manjar gastronómico para 
los chinos, alcanzan precios de 60 000 dólares por 
kilo, lo que ha estimulado un involucramiento directo 
de organizaciones como el Cartel de Sinaloa, que 
busca concentrar el negocio e impedir hasta ahora la 
negociación directa entre pescadores y compradores 
chinos (Mistler-Ferguson, 2022).

En los últimos años, el relacionamiento entre las 
estructuras criminales mexicanas y chinas ha estado 
ampliamente dominado por el circuito de producción 
del fentanilo y la metanfetamina (Pérez e Ibarrola, 2023). 
Según diferentes fuentes, la mayoría de los precursores 
químicos necesarios para el procesamiento de estas 
drogas provienen de China (García, 2023), a pesar de 
las constantes negativas del país asiático al respecto 
(Embajada de China en Colombia, 2014). En específico, 
China provee de estos insumos a los carteles de Jalisco 
Nueva Generación y Sinaloa (Felbab-Brown, 2022b). 
Por otra parte, es importante señalar que, aunque 
inicialmente la exportación de fentanilo se adelantaba 
directamente desde China hacia los Estados Unidos, 
según informes de la Administración de Control de 
Drogas (DEA), desde el 2017 cambió la ruta, colocando 
a México y sus carteles como un nuevo epicentro del 
procesamiento y exportación de este opioide sintético 
(Najar, 2020).

En este contexto, resulta cada vez más evidente 
que las estructuras criminales chinas y mexicanas han 
establecido mecanismos de cooperación que van desde 
reuniones decisorias de alto nivel, apertura conjunta 
de nuevos mercados, hasta operaciones de inteligencia. 
En general, estas estructuras han sabido adelantar todo 
tipo de estrategias cooperativas basadas en elementos 
racionales que buscan garantizar la conquista de 
intereses mutuos y el afianzamiento del negocio 
(Felbab-Brown, 2022b).

De acuerdo con Felbab-Brown (2022d), entre el 
2000 y 2010 el cartel de Sinaloa construyó redes de 
importación y exportación en Asia-Pacífico. La entrada 
de Sinaloa a Asia se centró en asegurar el suministro de 
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precursores de metanfetamina en asocio con los grupos 
14K y Sun Yee On (Felbab-Brown, 2022d; Jorgic, 2020). 
Según el reporte de inteligencia de la DEA del 2020, los 
carteles mexicanos han elaborado estrechos vínculos 
con criminales chinos para abaratar procesos y reducir 
costos de transacción en la exportación de drogas 
sintéticas en diferentes ciudades estadounidenses. En 
otras palabras, según la DEA, los grupos chinos tienen la 
función de introducir las drogas a menor costo en áreas 
de Estados Unidos con la colaboración estratégica de los 
grupos mexicanos (DEA, 2020).

Tanto el cartel de Sinaloa como el de Jalisco, 
consiguieron una asociación con las tríadas para enviar 
precursores de fentanilo de China a México. Con ese 
químico y otros suministrados por los chinos, los 
mexicanos producen píldoras como la oxicodona, la 
heroína y la metanfetamina. La capacidad de agencia 
de los criminales se valida al momento de introducir 
las drogas en las calles mexicanas, canadienses y 
estadounidenses, para luego ser lavado el dinero por 
ambos grupos (Asher, 2022; DEA, 2020). Según Asher 
(2022), el proceso y esquema de lavado de dinero 
se hace a través de estudiantes chinos con estatus 
migratorio regular. Los estudiantes recogen el dinero 
de las actividades, lo llevan a operadores chinos en 
restaurantes y locales y de allí sale a los carteles y tríadas 
por medio de cuentas bancarias, casinos, inversiones en 
el mercado ilegal y bienes raíces (Asher, 2022).

Otro caso registrado, se dio en el 2007 con la 
incautación de 205 millones de dólares en efectivo al 
empresario chino Zhenli Ye Gon en su casa en México 
y expropietario de la farmacéutica mexicana Inimed 
Pharm Chem. Tras investigaciones de alto nivel 
desarrolladas por el Gobierno norteamericano en el 
banco HSBC y Las Vegas Sand Corp. Casino Company, 
se acusó a Ye Gon de importar sustancias químicas que 
los carteles mexicanos usaban para la producción de 
metanfetaminas (Joel y Mica, 2022).

Esas operaciones criminales internacionales están 
conducidas por actores que han diseñado procesos de 
toma de decisiones para cumplir con los objetivos. Por 
ejemplo, uno de los líderes criminales chinos en México 
es Tse Chi Lop, conocido por los medios de comunicación 
como “el Chapo asiático” (El Financiero, 2022), uno de los 
narcotraficantes con más poder en el mundo criminal, 
quien fue arrestado en diciembre de 2022 (Asher, 2022). 
Su caso emula la participación de un “jefe de Estado 
criminal” que conduce la política exterior y engrana 
mecanismos para la satisfacción de intereses.

Por otro lado, si bien la presencia de las organizaciones 
chinas en México es un hecho evidente y cada vez más 
sistemático, “la huella física de los grupos criminales 
mexicanos en China es mínima, y ha consistido 
principalmente en unos pocos individuos y viajes de 

negocios” (Felbab-Brown, 2022b, párr. 5). Sin embargo, 
a pesar de los escasos informes de inteligencia publicados 
y de los limitados trabajos periodísticos de los últimos 
cinco años, hay rastros e indicios de un aumento de las 
actividades y la presencia de los carteles mexicanos  
en Asia.

El proceso inició con Joaquín Guzmán “el Chapo”, 
cuando este estableció mercados de cocaína mexicana 
en Hong Kong y Beijing (Felbab-Brown, 2022d), así como 
el involucramiento en las cadenas de suministro de 
fentanilo. Además del tráfico de drogas, se ha sugerido 
que los grupos mexicanos están asociados con las 
tríadas en el tráfico de armas y la explotación laboral 
en China y otras zonas de Asia (Alvarado e Ibáñez, 2021).

Para Alvarado e Ibáñez (2021), los grupos del crimen 
organizado mexicano han logrado adaptarse a los 
nuevos mercados ilícitos en Asia mediante mecanismos 
de corrupción y violencia, estableciendo alianzas con 
actores locales y redes delictivas a lo largo de la cadena 
de tráfico, utilizando sus rutas y métodos de ocultación 
existentes. Las interacciones entre algunas estructuras 
chinas y mexicanas han logrado mostrar que los grupos 
ilegales tienen capacidades de agencia en la búsqueda 
de intereses criminales mutuos. Esa analogía es una 
aproximación que explora los mecanismos en emulación 
de políticas exteriores criminales.

Conclusión

Este artículo ha explorado la relación entre las estructuras 
criminales chinas y mexicanas, a partir de la pregunta: 
¿cómo algunas organizaciones criminales de China y 
México han logrado construir mecanismos de interacción 
para la búsqueda de un interés criminal? Los hallazgos y 
análisis presentados arrojan luz sobre este tema complejo 
y preocupante para la comunidad internacional; pues es 
sabido que, a pesar de que este tipo de actores subterráneos 
no buscan el poder estatal, sí tienen una capacidad de 
gestión en el territorio para debilitar la institucionalidad 
del Estado y minar su soberanía.

De esta manera, tanto las tríadas como los carteles 
mexicanos se han adaptado a las dinámicas de la 
globalización y han aprovechado los beneficios de 
una sociedad interconectada e interdependiente 
para expandir, transformar y adaptar sus negocios 
ilegales, obteniendo así, con un crecimiento sostenido 
y exponencial, ganancias fruto de sus actividades 
criminales. Es así, que el rastreo de información de 
fuentes abiertas permitió identificar unos claros 
patrones de colaboración entre las estructuras 
criminales chinas y mexicanas.

Estos grupos han establecido una amplia red de 
contactos y colaboradores en diferentes sectores legales 
e ilegales y áreas geográficas, permitiéndoles expandir 
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sus operaciones y, de esta manera, evadir la vigilancia 
de las autoridades. En particular, este relacionamiento 
ha girado en torno a las actividades como el tráfico 
de especies, el lavado de activos, el contrabando, el 
comercio de productos falsificados y el narcotráfico. Es, 
precisamente, alrededor de este último aspecto que se 
ha revelado la elevada cooperación entre estos grupos 
criminales, fruto del complejo proceso de producción 
y exportación del fentanilo y de las metanfetaminas, 
principalmente hacia los Estados Unidos. Este fenómeno 
demuestra una capacidad de agencia relevante, lo que 
resalta su habilidad para crear colaboraciones basadas 
en intereses criminales compartidos.

Aunque la articulación entre los carteles mexicanos 
y las tríadas chinas parece difícil de refutar por las 
dinámicas, intereses y contextos en que se desenvuelven 
sus operaciones, su novedad aún impide establecer un 
compendio documental abundante que permita explorar 
esta nueva lógica de interacción y construcción de redes 
criminales internacionales. No obstante, los incipientes 
datos arrojados por fuentes oficiales, los aportes de las 
investigaciones periodísticas y los trabajos académicos 
que recientemente vienen abordando el tema, revelan 
una línea clara de creación y profundización de 
modelos de cooperación entre tríadas chinas y carteles 
mexicanos.

Finalmente, este trabajo plantea la necesidad 
de avanzar en una nueva agenda de investigación 
que explore las nuevas y sofisticadas dinámicas de 
relacionamiento entre estructuras criminales a nivel 
transnacional. En este sentido, proponemos una 
apropiación de elementos conceptuales que describen 
el tradicional relacionamiento entre Estados para 
explicar las dinámicas de interacción entre complejas 
estructuras criminales.
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