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2. RESUMEN 

La necesidad de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) para los países de todos los niveles 
de renta conlleva caminar hacia sociedades innovadoras y tecnológicas, sin embargo, 
actualmente 8 de cada 10 naciones gastan menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 
Gasto en Investigación y Desarrollo (GID) limitando su atractivo a la IED. El objetivo de esta 
investigación es determinar si el GID de 88 países, mediante técnicas de cointegración y 
causalidad con datos de panel, tiene efecto en la IED a nivel global. La información obtenida 
del Banco Mundial (2020) para el periodo entre 1996-2018; se aplicaron modelos dinámicos 
de efectos fijos de corrección de error: el Estimador de Media Grupal (MG) y el Estimador 
Agrupado de la Media Individual (PMG) propuestos por Pesaran et al. (1999)para la relación 
de corto plazo; Westerlund (2007) para el largo plazo y la causalidad con la prueba tipo Granger 
(1969) propuesta por (Dumitrescu y Hurlin, 2012). Los resultados indican que el GID muestra 
una relación estadísticamente significativa y positiva con la IED de forma global; un 
incremento del 1% en el gasto en I+D provoca un aumento de la IED de 0,5%. Se pudo 
determinar la existencia de una relación de largo plazo entre las variables para todos los grupos 
de países; y no se encontró una relación de corto plazo para los Países de Bajos Ingresos (PBI), 
como también se encontró que existe una relación de causalidad bidireccional para Países de 
Ingresos Altos (PIA). Esta investigación recomienda a nivel mundial mantener una continua 
coordinación entre gobiernos- sector privado- academia mediante políticas públicas capaces de 
coordinar esfuerzos en proyectos de interés común. Además, se recomienda otorgar subsidios 
fiscales para el GID y la mejora de la calidad educativa superior en aquellos grupos de países 
de ingresos medios o bajos. 

Palabras claves: Construcción de modelos y estimación; Inflación; Perspectiva global; 
Inversión extranjera directa; Gasto en investigación y desarrollo. 

Clasificación JEL: C51, E31, F01, F21, O3 
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ABSTRACT 

The need to attract foreign direct investment (FDI) for countries of all income levels implies 
moving towards innovative and technological societies, however, currently 8 out of 10 nations 
spend less than 1% of the Gross Domestic Product (GDP) on Expenditure in Research and 
Development (GID) limiting its attractiveness to FDI. The objective of this research is to 
determine if the GID of 88 countries, using cointegration and causality techniques with panel 
data, has an effect on FDI at the global level. The information obtained from the World Bank 
(2020) for the period between 1996-2018; Dynamic models of error correction fixed effects 
were applied: the Group Mean Estimator (MG) and the Grouped Estimator of the Individual 
Mean (PMG) proposed by Pesaran (1999) for the short-term relationship; Westerlund (2007) 
for the long term and causality with the Granger type test (1969) proposed by Dumitrescu and 
Hurlin (2012). The results indicate that the GID shows a statistically significant and positive 
relationship with FDI globally; a 1% increase in R&D spending causes a 0.5% increase in FDI. 
The existence of a long-term relationship between the variables could be determined for all 
groups of countries; and a short-term relationship was not found for Low Income Countries 
(GDP), as it was also found that there is a two-way causal relationship for High Income 
Countries (PIA). This research recommends at a global level to maintain continuous 
coordination between governments-private sector-academia through public policies capable of 
coordinating efforts in projects of common interest. In addition, it is recommended to grant 
fiscal subsidies for the GID and the improvement of the quality of higher education in those 
groups of countries with middle or low income. 

Keywords: Model building and estimation; Inflation; Global perspective; Foreign direct 
investment; Research and development spending. 

JEL classification: C51, E31, F01, F21, O3 
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3. INTRODUCCIÓN 

La IED genera impactos positivos en el crecimiento y desarrollo de los países receptores, 

la mayoría de países están convencidos de que su futura competitividad económica dependerá 

de su éxito en la transición a las sociedades con potencial atractivo. En 1996, año punto de 

partida de esta investigación, el auge de la IED gracias a una mayor participación de países en 

desarrollo registraba entradas de alrededor de 350.000 millones de dólares. Para el 2000 

manteniendo su tendencia esta creció más deprisa que otros agregados económicos como la 

producción y la formación de capital, alcanzando la cifra de 1,3 billones de dólares. Ya en 2005 

que aunque decreció se registraban 916.000 millones destacándose como un fenómeno de 

alcance mundial. Mientras tanto en 2008 en el marco de una grave crisis financiera y 

económica, los flujos de entrada de IED en el mundo se redujeron de un récord histórico de 

1,97 billones de dólares en 2007 a 1,69 billones de dólares en 2008. Ya en 2015 experimento 

una notable y marcada recuperación alcanzando un valor de 1,76 billones de dólares, sin 

embargo, los flujos mundiales de IED en 2018 punto final de la presente investigación estos 

disminuirían a 1,31 billones de dólares, disminución, que se debió principalmente a 

operaciones de repatriación de beneficios acumulados por las empresas multinacionales de los 

Estados Unidos (UNCTAD, 1997,2001, 2006, 2009, 2016,2019). 

En las economías con potencial innovador es posible reducir costos al momento de 

adquirir mano de obra calificada, así mismo, los avances tecnológicos y de innovación, 

permiten que exista mayor desarrollo lo cual es atractivo para los inversionistas (Garcia et al. 

2021). Sin embargo, actualmente solo ocho de cada diez países siguen dedicando menos del 

1% del PIB para actividades de investigación y desarrollo, en algunos casos, el número de 

investigadores ha aumentado más rápido que el gasto correspondiente, lo cual reduce los 

fondos disponibles para cada investigador; la falta de motivación o capacidad de los países para 

invertir en mayor medida el gasto en I+D ha desestimado la importancia que este tiene como 

determinante para atraer capitales extranjeros en forma de IED; convirtiendo a países solo 

receptores de conocimientos científicos y tecnología asociada directamente de extranjeros 

(UNESCO, 2015). 

Esta investigación toma como referencia teórica a Cantwell (1988) investigador que 

mencionó que las aportaciones de tecnología y la calidad de la investigación del país receptor 

son características de tipos locales defendidas por las teorías de localización y justificadas 

empíricamente como determinantes de la recepción de flujos de IED. Investigaciones como la 
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de Bhattacharya et al. (2021) quienes encontraron que las empresas de alta tecnología con 

mayor intensidad en I+D, mejoran la productividad de la inversión extranjera a partir de los 

insumos y bienes de capital importados. Así mismo se presenta a Lu (2020), investigador que 

mencionó que la intensidad de I+D ha sido un factor muy efectivo para predecir la rentabilidad 

de las acciones en el mercado de valores chino; pues un país cuyos procesos de producción son 

sometidos con anterioridad a investigación científica, generan confianza.  Sun y Anwar (2019) 

indicaron que las empresas que realizan I+D son más productivas, sus ventas aumentan y 

aumenta su participación en el mercado, lo que resulta interesante para la inversión extranjera. 

En ese contexto esta investigación se sustenta en la verificación de las siguientes 

hipótesis: 1.  El GID y la IED tienen un comportamiento tendencial a lo largo del tiempo, así 

como estar correlacionadas directa y positivamente, tanto a nivel mundial como en los 

diferentes grupos de países 2. El GID y la IED tienen relaciones de corto y largo plazo, tanto a 

nivel mundial como en los diferentes grupos de países 3. Existe una relación de causalidad 

entre el GID y IED, tanto a nivel mundial como en los diferentes grupos de países. En ese 

sentido para verificar lo antes mencionado se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la evolución y correlación entre el GID y la IED, a nivel mundial como en los 

diferentes grupos de países en el periodo 1996-2018. 2. Estimar la relación de corto y largo 

plazo entre GID y la IED, a nivel mundial como en los diferentes grupos de países en el periodo 

1996-2018. 3. Estimar la relación de causalidad entre el GID y la IED, a nivel mundial como 

en los diferentes grupos de países en el periodo 1996-2018.  

La presente investigación clasifica los países de acuerdo al Ingreso Nacional Bruto per 

cápita (INB) del Banco Mundial, siendo los siguientes grupos: Países de Bajos Ingresos (PBI); 

Países de Ingresos Medio Bajos (PIMB); Países de Ingresos Medos Altos (PIMA) y Países de 

Ingresos Altos (PIA). Con el propósito de cumplir los objetivos específicos, en primera 

instancia se procedió a realizar un análisis de carácter descriptivo de la tendencia, evolución y 

correlación de las variables involucradas. Seguidamente, se estimó un modelo de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (GLS) con el objetivo de determinar la relación y dirección de las 

variable; Consecutivamente, se utilizaron técnicas de cointegración, como modelos dinámicos 

de efectos fijos de corrección de error: el Estimador de Media Grupal (MG)  y el Estimador 

Agrupado de la Media Individual (PMG) propuestos por Pesaran et al. (1999) para la relación 

de corto plazo; Westerlund (2007) para el largo plazo y la causalidad con la prueba tipo Granger 

(1969) propuesta por (Dumitrescu y Hurlin, 2012). 
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La presente investigación aporta aspectos relevantes a la literatura existente que explora 

la relación entre las variables objeto de estudio, por un lado se destaca que es una de las pocas 

investigaciones que examina dicha relación en un contexto mundial y por grupo de países 

clasificados de acuerdo al INB per cápita calculado en USD corrientes convertidos a moneda 

local utilizando el método Atlas de Banco Mundial, el mismo que busca suavizar las 

fluctuaciones de precios y tipos de cambio, el aporte continua debido a la metodología utilizada 

pues no se ha encontrado investigaciones que relacionen en el corto y largo plazo la relación 

entre el GID y la IED. 

Es importante recalcar que la literatura en cuanto al tema es escasa; por lo que, de esta 

manera la presente investigación aporta como nuevo conocimiento al campo científico 

existente con respecto al análisis de las variaciones de la IED causadas por GID y la inflación 

en 83 países a nivel mundial. Por consiguiente, la principal contribución del presente estudio 

se basa en la estrategia econométrica: técnicas de cointegración de segunda generación, las 

cuales permiten controlar la presencia de dependencia de sección transversal entre países y son 

más eficaces para evaluar los efectos de los factores determinantes de la IED a largo plazo. 

Los resultados de esta investigación contribuyen a llenar los vacíos empíricos respecto 

del análisis de la relación objeto de estudio. Se pudo evidenciar que el GID tiene una relación 

estadísticamente positiva con la IED, así como una relación negativa con la inflación como 

variable de control; de la misma manera se pudo corroborar que tanto la variable dependiente 

y las de control presentan un equilibrio especialmente en el largo plazo. Por otra parte, en 

cuanto a la relación de causalidad se pudo evidenciar una relación bidireccional entre las 

variables, lo que indica que las causas principales de las variaciones en la IED son el GID y la 

inflación. 

Finalmente, este trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: la sección d. muestra 

los antecedentes y la revisión de literatura. En la sección e. se define los materiales, técnicas e 

instrumentos que se usó para desarrollar la investigación. La sección f. muestra los resultados, 

apoyados en tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, en función de cada objetivo planteado 

anteriormente. Luego el apartado g. realiza la discusión de resultados, que hace una 

comparación con los trabajos teóricos, para poder generar nuevo conocimiento. Asimismo, la 

sección h, se muestran las conclusiones. En la sección i. se encuentran las recomendaciones de 

la investigación. En la sección j. se revela la bibliografía. En último lugar, en la sección k. se 

observa los anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Antecedentes 

Los orígenes de la IED se remontan a Hume (1758) filósofo que para aquella época 

presentaba lo que hoy en día se considera como la primera exposición real de un modelo 

económico, la formuló en su ensayo sobre la Balanza Comercial casi 20 años antes de que 

Adam Smith publicara la Riqueza de las Naciones. Posteriormente la visión neoclásica a partir 

del interés sobre la naturaleza y determinantes de la riqueza de las naciones se comenzaba a 

indagar, de cómo se volvían ricos los países, pues para los neoclásicos el ingreso de capitales 

en forma de IED aumentaría la capacidad de producción del país receptor. Smith (1776).  

La historia continuaba con David Ricardo en 1817, se indagaba sobre lo importante de 

centrar su atención en el comercio internacional y con ello en las transacciones reales de la 

economía internacional; el modelo de gravedad del comercio internacional es el punto de 

partida de estas teorías, este modelo afirma que el volumen de comercio entre dos países son 

el tamaño de los PIB y la distancia entre ambos, sin suponer de manera específica que el 

comercio es proporcional al producto de los dos PIB e inversamente proporcional a la distancia 

Ricardo (1817). Estos debates contribuyeron a que la economía evolucione de un campo 

informal a un plano central  sobre modelos económicos (Krugman y Obstfeld, 2006). 

Ya en 1950, según la literatura neoclásica la IED aparece inicialmente en Gran Bretaña, 

EEUU y Europa países pioneros en el comercio en donde era considerada básicamente como 

un flujo de capital, sin embargo la existencia de mejores utilidades en el comercio exterior 

empezó a llamar la atención de todos aquellos inversionistas que veían en unas altas tasas de 

ganancia el elemento principal para explicar la aparición de esta nueva corriente económica, 

poca atención se prestaba al hecho de que la IED a diferencia de la inversión financiera 

implicaba el control de la operación económica en la nación receptora del capital proveniente 

del inversionista extranjero (Borja, 1989). 

Historiadores económicos, sostienen que en los años 60 la estructura de las 

transacciones comerciales asumió un rol protagónico en el intercambio en el mercado mundial, 

sumado al surgimiento de empresas multinacionales y sus filiales en todo el planeta; en la 

Segunda Guerra Mundial la mayor parte del movimiento de capitales, a nivel mundial, estaba 

basado en relaciones financieras entre países, y solamente una pequeña parte de ese 

movimiento estaba representada por la IED (Karrouk, 2019). 



18 
 

Coase (1934), y la teoría de la internalización argumentaron que son las imperfecciones 

del mercado quienes motivan la IED, para Coase cada empresa busca maximizar sus beneficios 

mientras abarata costos, con el fin de minimizar el impacto de las imperfecciones del mercado, 

la empresa protege su saber-hacer mediante la creación de otras unidades de producción en el 

extranjero. Así mismo se presenta a Hymer (1955) explicaba que el comercio internacional 

ante sus altas tasas de ganancia se daba en un entorno influenciado por las condiciones de un 

mercado imperfecto; según su argumento, existen dos condiciones para explicar la existencia 

de IED: (1) las empresas extranjeras deber poseer una ventaja compensatoria sobre las 

empresas locales, y (2) el mercado para la venta de esta ventaja debe ser imperfecto. 

En la misma línea, Vernon (1966) mediante la hipótesis del ciclo de vida del producto, 

argumentó que la IED podría realizarse por empresas instaladas en países desarrollados de alto 

ingreso económico que buscarían sacar provecho de las ventajas resultantes de los menores 

costes laborales que le ofrecen los países menos desarrollados destino de la inversión. Mas 

adelante aparece Kindleberger (1984), investigador que mencionó que una visión tradicional 

de la economía ve a la IED como movimiento internacional de capital que se diferencia de 

otros tipos de capital por los grados de control, la tecnología y la gerencia, lo que implica que 

para que se pueda dar la IED en primera instancia es necesario que exista imperfección en los 

mercados, según esta teoría en un mundo de competencia perfecta, modelo positivo de la 

economía neoclásica la IED no podría existir  

Según Caves (1971), en cuya teoría sostenía que las principales características 

económicas de la IED por parte de la corporación internacional son: (1) se efectúa una 

transferencia neta de capital real de un país a otro; y (2) representa la entrada a una industria 

nacional por parte de una empresa establecida en el extranjero; según el teórico debe existir 

cada vez un mayor movimiento de capitales, pues si una vez el crecimiento de una industria 

comienza a estancarse en su país de origen este pueda buscar mercados extranjeros. 

Continuando es preciso mencionar a Calvet (1983), investigador que proponía una teoría en un 

contexto de desequilibrio, es decir, donde las condiciones que brindan incentivos para invertir 

en el extranjero son numerosas y básicamente se aplican a los mercados de factores y de divisas, 

la sobrevaluación de la moneda o el desequilibrio en los mercados de tecnología. 

Por otra parte, Kojima  y Terutomo (1984) y un modelo al que lo denominaron Mundell 

parten de la idea de que si las exportaciones proceden del país que tiene una ventaja 

comparativa sobre el producto, entonces la IED surge cuando:(1) el país de destino no tiene 
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ninguna ventaja comparativa en el proceso de producción, (2) existe un enfoque de 

minimización de costos para la apropiación de este beneficio. Para Romer (1985) en su teoría 

manifestaba que si una empresa aumenta su stock de capital físico a través de la inversión, este 

aumento de capital beneficia a todo el sector que ve aumentada su capacidad productiva. 

Es preciso mencionar el aporte de Dunning (1988) y el llamado paradigma ecléctico, 

teoría que permitiría analizar las motivaciones y determinantes de dichos flujos de inversión, 

según Dunning, una empresa que posee ciertos activos o ventajas de propiedad y quiere 

explotarlas en terceros países tiene ante sí tres opciones: exportar los bienes y servicios que 

produce desde su país de origen, conceder licencias de producción de dichos bienes y servicios 

a otras empresas, o internalizar dichas ventajas, instalando plantas propias o adquiriendo 

instalaciones existentes en otros mercados. 

Continuando y haciendo especial mención aparece Cantwell (1988) investigador que 

argumentaba en su teoría que son todas y cada una de las aportaciones de tecnología y la calidad 

de la investigación del país receptor las que terminan incidiendo y son un marco explicativo de 

los patrones que explican dónde y cómo se de la IED en las diferentes economías a nivel 

mundial, es decir, el autor trae a consideración nuevamente la imperfecciones del mercado 

como el detonante que motiva la IED, configurando a las multinacionales como un instrumento 

de valor añadido que buscan producir con bajos costes fuera de sus fronteras. 

Para Porter (1990), al desarrollar diamond theory, mencionaba que las ventajas del país 

inversor se convierten en factores fundamentales determinados por la combinación de aspectos 

relacionados con los factores de producción, tales como la existencia de mano de obra 

cualificada o infraestructuras, las condiciones de demanda, la presencia o la ausencia de una 

industria secundaria competitiva y las condiciones sobre el modo de creación, organización y 

dirección de las empresas y como factores exógenos incluye el papel del gobierno y la suerte. 

Así mismo se presenta la fundamentación teórica de Ozawa (1992), donde se sostenía 

que la IED sería atraída por características oferta-específicas de las economías menos 

desarrolladas; la infraestructura y la dotación tecnológica derivarían en la existencia de 

organizaciones innovadoras. Por su parte, Leamer (1995) a través del modelo Hecksher-Ohlin 

proponía predecir un patrón de comercio, basado en las dotaciones relativas de factores de las 

distintas naciones y ofrecer una justificación de la IED de los países desarrollados a los países 

en desarrollo como desplazamientos indirectos a través de los flujos de bienes. Así también, 

Chen y Ku (2000) traen a colación que la IED podría darse en dos tipos: una de tipo 
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expansionista destinada a la explotación intensiva de las ventajas específicas de la empresa en 

el país de acogida; y dos, IED de tipo defensivo cuyo objetivo es reducir el costo de la 

producción, característica común en los países en desarrollo.  

Para Vázquez (2003) argumentaba que son las teorías tradicionales del comercio 

internacional las utilizadas para explicar la localización de la IED y sus determinantes al 

justificar los desplazamientos de los factores productivos capital y trabajo a través del comercio 

de bienes. Para Velastegui (2007) en su teoría argumentaba que la IED que ingresa a un 

determinado país le permite dinamizar su demanda agregada incentivando al crecimiento 

económico y permitiendo mejorar los niveles de competencia al interior del país.  Sin embargo, 

para Nocke y Yeaple (2008) y una teoría de asignación para analizar el volumen y composición 

de la IED mencionaban que son las empresas las que realizan IED participando en inversiones 

nuevas o en adquisiciones transfronterizas, esto implica que, las empresas que comercian con 

activos corporativos heterogéneos aprovechan las complementariedades, mientras que, la IED 

totalmente nueva implica la creación de una nueva división de producción en el país extranjero.   

Para Piteli et al. (2021), investigador que en su teoría incluye a la dotación tecnológica 

como un factor destacable atrayente de IED, ya que, su inclusión permitiría alcanzar los niveles 

de las economías más desarrolladas, de tal manera que, si un país en desarrollo existente es 

más competitivo que las naciones líderes, esto lo lleva a ponerse a la vanguardia. Para finalizar 

la presente sección se presenta a Marshall (2010), y las teorías de localización que identifica 

tres causas diferentes que determinarían la concentración de las actividades productivas de la 

IED: la disponibilidad de mano de obra calificada, la disponibilidad de factores y servicios 

específicos a la industria, y la existencia de flujos de conocimiento entre empresas de una 

misma localización. 

 La revisión literaria de los principales antecedentes que le preceden a la IED a manera 

de conclusión se constata que, en gran parte de los enfoques teóricos presentados no abordan  

el  problema de la localización desde una perspectiva completa, por un lado, las teorías  

tradicionales del comercio internacional consideran que la IED es el desplazamiento de capital  

físico y no capital financiero, otro número de estas teorías generalmente carecen de un marco 

analítico cuantitativo que justifiquen sus argumentos; en lo que sin duda concuerdan en que 

son las denominadas imperfecciones de los mercados las detonantes fundamentales que 

impulsaron lo que hoy se considera una corriente económica como lo es la IED. 
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Ya en materia de nuestra variable independiente el GID, según Gaukroger (2013) lo 

que hoy conocemos como I+D tuvo sus orígenes como ciencia en una época compleja donde 

fue cuestionada como el siglo XVII, pues esta no surgió en oposición a la religión, sino que fue 

impulsada por ella, la teoría sostiene que la ciencia era un campo inestable de programas 

diferentes, donde la motivación religiosa tuvo un peso muy grande sobre las figuras de la 

ciencia quienes miraban en el conocimiento la forma para comprender el funcionamiento de la 

naturaleza; el enorme poder explicativo de esta ya seducía a hombres de ideologías muy 

diversas a usar esta herramienta para la búsqueda de respuestas a diversos cuestionamientos. 

En este contexto, las necesidades de la humanidad adquirían relevancia para la 

generación de conocimiento científico; la investigación poco a poco se iba convirtiendo en un 

instrumento que permitía ofrecer respuestas a las preguntas de la sociedad, de manera que, por 

un lado, se solucionaban problemas, pero por otro, era posible aumentar la eficiencia y la 

rentabilidad de los sectores productivos, de este modo, la ciencia se afianza en el desarrollo 

tecnológico de la cada vez más consolidada revolución industrial, la misma que ya imperaba 

de mayor dependencia del conocimiento (Patiño, 2009). 

Posteriormente, según Hohendorf (1993) los sucesos geopolíticos de la época 

incidieron para reformar al sistema educacional y diseñar las bases de una nueva universidad, 

en cuyo caso este modelo universitario se caracterizaba por la unidad de docencia e 

investigación, característica especial de los establecimientos científicos superiores que trataron 

la ciencia como un problema que nunca se resuelve por completo, motivando la investigación 

permanente, hecho de real importancia ya que es un paso fundamental en la generación de 

conocimientos. Esto se logra porque estas instituciones combinan de manera exitosa la cátedra, 

la investigación, la educación e innovación Casas (2005). 

Posteriormente las investigaciones sobre Galileo permitieron dar el paso hacia la Edad 

Moderna que fue acompañada de una crisis lo largo del siglo XVIII; así, a grandes rasgos, 

transcurrió la historia del género humano hasta los albores del siglo XIX cuando las sociedades 

cambiaron debido a una Revolución Industrial que marcó el aceleramiento del progreso 

tecnológico de tal modo que el hombre logró al fin transformar su relación con la naturaleza, 

ante ello la inversión en capital fijo, fábricas y maquinaria experimentaron un salto tal que 

alteró por completo los procesos productivos del conjunto de las actividades (Gasset 1976). 

Ya en la época moderna, aportes como la teoría del desenvolvimiento económico de 

Schumpeter (1944) se argumentaba que el aumento en los sectores productivos dependía de la 
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tasa de cambio de los factores productivos o materiales, la tasa de cambio de la tecnología y la 

tasa de cambio del ambiente socio cultural o factores inmateriales; la teoría sostenía que los 

efectos de factores materiales provocarían un cambio gradual lento en el sistema económico, 

mientras que, los efectos de los cambios tecnológicos y sociales ejercen un impacto más 

decisivo y dinámico, denominados factores del desenvolvimiento económico. Posteriormente, 

el mismo Schumpeter (1963) en su teoría económica del empresario innovador señala que, la 

innovación desarrollada por el empresario es la fuerza de transformación por parte de empresas 

que entran y sobreviven en el sector industrial, así para sobrevivir en la economía es vital la 

innovación, pues las empresas que no innovan terminan desapareciendo.  

Para Owen (1985), en su teoría establecía que, dados los altos costos de hacer negocios 

en un entorno extranjero desconocido, las Empresas Multinacionales deben poseer activos 

intangibles específicos para compensar estos costos; ventajas como el desarrollo de nuevas 

tecnologías, habilidades organizativas, acceso a materias primas y gastos en I + D y marketing 

pues se acoplan a la generación de productos específicos con ventajas de diferenciación de las 

empresas del sector. Para Helpman y Krugman (1985) establecen que, es necesario admitir el 

supuesto del cambio tecnológico; pues la capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías 

determinaría el destino de capitales. 

Para Jaffe (1989) en un enfoque teórico argumentaba que, es el GID e innovación un 

factor fundamental con importantes efectos positivos sobre el incremento de la renta real por 

habitante. Por su parte, Grossman y Helpman (1991) señalaban que las innovaciones 

tecnológicas se han convertido en el factor decisivo del crecimiento económico y bienestar; en 

las economías abiertas e interdependientes las nuevas tecnologías y el estrecho contacto entre 

empresas innovadoras facilitan el proceso de invención para la diseminación de conocimiento. 

Para Guisan y Aguayo (2005), que en su teoría buscaban evidenciar las principales 

diferencias regionales que existían en España y en Europa respecto del GID y la importancia 

que tiene el capital humano, tanto en educación como en investigación para impulsar la 

producción, en dicha teoría se estimaron modelos econométricos interregionales que mostraron 

los impactos positivos de la investigación tecnológica sobre la producción industrial y de la 

investigación no tecnológica sobre la producción y el empleo en los sectores de servicios.  

Mientras tanto, para Patiño (2009) teóricamente los orígenes de la investigación tienen 

mucho que ver con las necesidades de desarrollo que la sociedad y el sector productivo tenían 

en el siglo XIX, sin embargo, al ser estas cada vez más complejas, habría sido necesario recurrir 
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a nuevas formas de producción de conocimiento, lo que hace que las ciencias de la complejidad 

y la convergencia de las disciplinas sean hoy la posibilidad para dar respuesta a ellas desde la 

ciencia y la innovación. Por otra parte, Reyes Tépach (2014) en el contexto de la globalización 

e integración económica el desarrollo científico y tecnológico tendría que jugar un papel central 

en las políticas públicas porque los países están inmersos en una creciente competitividad por 

la apertura de los mercados. 

Posteriormente, según Maravert Alba et al. (2016) en cuyo enfoque teórico el 

conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades 

contemporáneas y en un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y 

social; la prosperidad de los países ha quedado así asociada con el valor agregado del 

conocimiento. Mientras que, para Morales Beltrán et al. (2018) observaron que el incremento 

en I+D impacta de manera positiva en el impulso del crecimiento de las economías y el 

resultado de este incremento a la investigación resultan las invenciones; esta teoría sostiene 

que el crecimiento económico es el resultado de factores endógenos y no fuerzas externas como 

propone la teoría neoclásica convencional. 

Hasta aquí el aporte de la literatura en lo referente al GID, donde se pudo evidenciar 

como esta variable se ha logrado posicionar a través del tiempo mediante la aparición de 

diversos enfoques teóricos, pues desde sus inicios en una época incipiente de conocimientos 

donde predominaba lo empírico se pudo consolidar como el camino para resolver grandes 

incógnitas que se dan con el paso del tiempo en todos los sectores de una sociedad. 

4.2.Fundamentación teórica 

4.2.1. Concepto de investigación y desarrollo 

La Investigación y Desarrollo Experimental se define como el conjunto de trabajos 

creativos que se emprenden de modo sistemático a fin de aumentar el volumen de 

conocimientos, incluidos el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la 

utilización de esa suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones. El término I+D 

engloba tres actividades: Investigación básica, Investigación aplicada y el Desarrollo 

experimental (García Muro, 2010). 

4.2.2. Gasto en investigación y desarrollo 

Los gastos en investigación y desarrollo, son gastos corrientes y de capital (público y 

privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos, 
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incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los 

conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de investigación y desarrollo abarca la 

investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental (UNESCO, 2010). 

4.2.3. Inversión extranjera directa 

La IED consiste en la inversión de capital por parte de una persona natural o de una 

persona jurídica (instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un país 

extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la creación 

de nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas para conformar 

una filial de la compañía inversora (Garay, 2007). 

4.2.4. IED vertical 

La inversión extranjera directa vertical se lleva a efecto cuando una EMN adquiere una 

operación que trabaja como proveedor o distribuidor, según Levy Yeyati et al. (2003), esta se 

manifiesta cuando las firmas separan sus procesos de producción para aprovechar las 

diferencias en el precio de los factores entre los distintos países; para ello las actividades de las 

EMN se organizan según la dotación factorial de los países receptores de la inversión; una 

implicación cuando la literatura económica utiliza el concepto de IED vertical que a su vez 

destaca el autor es que las diferencias en las dotaciones relativas de los factores entre países 

serían el único determinante para la localización de las filiales de las EMN, estos modelos se 

aplicaban para explicar los flujos de IED Norte-Sur. 

4.2.5. IED horizontal 

La IED horizontal se fundamenta en el desarrollo de actividades que guardan relación o son 

similares a las realizadas por sus filiales ubicadas en el extranjero, donde estas EMN tiene 

presencia, según Garcia et al. (2021), existe un supuesto importante detrás del concepto de IED 

horizontal es la presencia de economías de escala a nivel firma, que en este tipo de modelos 

son fuente de ventajas de las EMN sobre las firmas domésticas; gracias a las economías de 

escala la actividad EMN pasa a depender de la interacción entre ellas y los costes que 

involucran las actividades comerciales, cuando estos costos son insignificantes, no tendría 

sentido la  producción multinacional; aunque la idea de IED horizontal fue propuesta 

originalmente para explicar los flujos de inversión Norte-Norte, la IED Norte- Sur o la Sur-Sur 

también pueden ser horizontales. 
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4.2.6. Formas de IED 

En cuanto a las formas de IED, Dunning, (1994), distingue cuatro tipos: 

Buscadora de recursos, denominada también resource-seeking involucra todas aquellas 

inversiones orientadas a explotar recursos naturales cuyo grado de aprovechabilidad o 

explotabilidad es alto sumado a un bajo costo de extracción, se constituyen como las principales 

ventajas de localización que ofrece el país receptor de los flujos de capital (Dunning, 1994).  

Buscadora de merados, denominada también Market-seeking son aquellas inversiones 

destinadas a explotar el mercado doméstico del país receptor y paulatinamente el de los países 

vecinos, según Dunning (1994) los siguientes factores determinan este tipo de IED: el tamaño 

y la tasa de crecimiento del mercado de destino, el objetivo de estar presente en los mercados 

más importantes, la existencia de barreras físicas y/o de altos costos de transporte, la necesidad 

de adaptar los bienes y servicios a los gustos y requerimientos locales, sin olvidar todas aquellas 

políticas públicas del país receptor inclusive de aquellas decisiones sobre el grado de protección 

para la producción local. 

Buscadora de eficiencia, conocida también como Efficiency-seeking según Dunning 

(1994) este tipo de inversiones tiene como objetivo racionalizar la producción de las distintas 

unidades de las multinacionales para explotar economías de especialización y de alcance con 

el fin de diversificar riesgos; las EMN que llevan adelante este tipo de estrategias utilizan el 

gobierno común de actividades geográficamente dispersas para aprovechar las marcadas 

diferencias en la disponibilidad de factores, capacidades locales, políticas públicas, patrones 

de demanda, normas culturales, etc., y así concentrar diferentes líneas de producción en 

diversas localizaciones que abastezcan a múltiples mercados, tanto los procesos de apertura e 

integración, como la reducción de los costos de transporte y los avances en las tecnologías TIC, 

fortalecen este tipo de estrategias pues se hacen realidad a través de esquemas de 

complementación y articulación, comercial como productivamente, de las operaciones de las 

distintas filiales de la EMN. 

Buscadora de activos estratégicos o Strategic asset-seeking, son netamente inversiones 

que tienen como objetivo central adquirir recursos y capacidades, cuyo fin primordial 

constituye contribuir a que la firma o EMN inversora mantenga y acreciente sus capacidades 

competitivas en los mercados regionales o globales, para ello los activos estratégicos que 

buscan las EMN van desde capacidades de innovación y estructuras organizacionales 

(Dunning, 1994). 
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4.3. Evidencia empírica. 

En primera instancia se abordará una serie de estudios que en si nos indican una relación 

entre las variables objeto de estudio; en ese contexto  Shapiro (2014) a través de la IED se 

puede acceder a los mercados de capital segmentados para reducir su costo total de capital, 

trasladar las ganancias a bajar sus impuestos y aprovechar la diversificación internacional de 

mercados y producción sitios para reducir el riesgo de sus ganancias, así como; acceso continuo 

a la información sobre las tecnologías de proceso más nuevas disponibles en el extranjero y las 

últimas actividades en cuanto a investigaciones y desarrollo de sus competidores extranjeros; 

les ayuda a diversificar sus fuentes de financiación al dándoles acceso ampliado a los mercados 

de capital del mundo. Por su parte Murphy y Topel (2016), hacen hincapié en que la inversión 

trae tecnología, nuevos conocimientos, administración altamente calificada e inversiones a 

empresas locales que confieren ventaja competitiva y economías de escala aumentando así su 

productividad y en la misma línea se encuentra Durán (2019), al sostener que la IED es un 

canal para la transferencia de tecnología y su déficit implica menores rentas, situación que se 

debe a las malas condiciones del mercado internacional. 

Autores como Bajrami y Zeqiri (2019), señalan que la atracción de la IED debe ir 

acompañada de desarrollo y aumento del nivel de capital humano, destacando la relación 

particular que tiene el gasto en capacitar y potenciar el capital humano. Para Narváez et al. 

(2016), investigadores que resaltan la importancia que tiene la inversión extranjera directa para 

la economía, pues sin duda esta ha sido crucial pudiendo destacar como principales efectos: la 

ampliación del ahorro y la contribución a la balanza de pagos; así como también, ejercer una 

influencia significativa sobre la estructura productiva. En esa misma línea y para destacar la 

evolución de la IED, se presenta a Chen (2021) investigador que pudo determinar que en la 

evolución de la IED tiene que ver mucho China, ya que se convirtió en uno de los mayores 

inversionistas del mundo; pues, su inversión se encuentra en todas partes, pero primero se 

concentró en Asia y África, luego se fue expandiendo a Estados Unidos y Europa y, finalmente 

llegó a América Latina, igualmente, su inversión es bastante diversificada, destacan la 

manufactura y el comercio al menudeo, así como los recursos naturales y la banca.  

El impacto de los flujos extranjeros en una economía es significativo para Dong et al. 

(2021) al argumentar que la IED promueve las solicitudes de patentes de invención para 

empresas privadas, pero tiene un impacto mudo en las empresas estatales y extranjeras, la IED 

dirigida a los países desarrollados es más eficaz para promover actividades de innovación que 
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la inversión que se destina a los países en desarrollo. Esto es corroborado por Valacchi et al.. 

(2021), quienes en su investigación pudieron determinar que, tanto la inversión de capital como 

los empleos creados a través de la IED, impulsan la actividad de innovación de las empresas 

multinacionales; y, estos efectos son significativos en las industrias con mayor intensidad de 

patentes; tales como en la producción de productos químicos, computadoras y vehículos de 

motor; mientras tanto para los sectores de petróleo y electricidad el impacto de IED en la 

actividad de patentamiento es menor. 

Es preciso citar a Sun y Tong (2002), en su estudio proporcionan evidencia de que la 

importancia de los determinantes de la IED se mueven a través del tiempo, donde la calidad de 

la mano de obra y la infraestructura son determinantes importantes en la distribución de IED, 

del mismo modo se presenta también el fundamental aporte de Flora y Agrawal (2014) quienes 

argumentan que los inversores a través de sus empresas internacionales, entre algunos factores 

buscan rentabilidad y estabilidad económica con miras a aumentar sus beneficios y que su 

posicionamiento a nivel global sea más fuerte y permanente, entre los que influyen 

positivamente en la IED son: el tamaño de mercado, tasa de crecimiento del mercado, 

crecimiento del dinero, apertura de intercambio, tasa de retorno sobre la inversión, política de 

gobierno, capital humano, recursos naturales, integración regional, investigación y desarrollo, 

y avances tecnológicos, por lo que ante un incremento de los factores antes enunciados 

promueve la IED, mientras que los factores que influyen negativamente son la inflación, déficit 

de la cuenta corriente, impuestos, nivel de corrupción, éstos muestran una relación inversa, es 

decir que ante un incremento de dichos factores la IED se contrae. 

Continuando en la misma línea aparece Amitendu y Nawani (2007), investigadores que 

argumentan que si bien es sabido que el rápido desarrollo tecnológico no solo conduce a 

mayores ganancias de productividad, sino que también eficiencia de producción y mayores 

retornos de la inversión; las economías en desarrollo que han escalado con éxito trayectorias 

tecnológicas superiores pueden ser destinos atractivos para la IED que busque explotar las 

capacidades tecnológicas locales en producir exportaciones de alta tecnología para mercados 

de terceros; y es que tradicionalmente, las economías como las de Asia oriental y sudoriental 

ofrecían mano de obra de bajo costo como el factor de atracción para atraer IED, sin embargo, 

los hallazgos indican que los procesos de producción se vuelven más complejos y las 

capacidades tecnológicas nacionales intensivas, el nivel y la calidad del desarrollo tecnológico 

alcanzado por diferentes economías asiáticas en desarrollo explican por qué algunas de ellas 

siguen siendo destinos atractivos para la IED, mientras que otros se han quedado rezagados.  
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Esto también es considerado por Greenhut (1955) pues se argumenta que la localización 

de la IED generalmente se asocia a una serie de factores relacionados con los costos, la 

demanda, costos laborales, educación, tamaño del mercado, tecnología entre otros, de manera 

que el peso conjunto de todos influye positivamente en la atracción de capitales foráneos. En 

la misma retorica según Lucero (2020) la inversión extranjera directa es una fuente de recursos 

monetarios que se destina a financiar actividades productivas, cuya producción genera empleo 

en el país destino de la inversión, además, los fondos se quedan por un largo periodo de tiempo, 

lo cual beneficia al empleo y al crecimiento económico; sin embargo, en ciertos casos, como 

la explotación de minas, sus beneficios son pocos en relación al impacto ambiental y la 

extracción de recursos que la actividad genera. 

Por otra parte, para François et al. (2019), mediante la captación de capitales extranjeros 

se pudo determinar que, de forma global los mayores logros educativos de los líderes políticos 

están asociados a una mayor IED pues esto genera un impacto en las expectativas de los 

inversores extranjeros. Dentro del mismo contexto aparece Djulius (2017) quien pudo 

evidenciar que la aplicación de la IED ha servido no solo para complementar la falta de capital 

necesario para hacer crecer la economía, sino también para permitir la transferencia de 

tecnología, especialmente en forma de difusión de conocimientos. Sin embargo, en los 

Acuerdos de Libre Comercio (ALC), la IED no provocaron cambios relevantes en la estructura 

productiva, debido a que las políticas de atracción de estos flujos no se han articulado con las 

de desarrollo productivo, por lo que urge recuperar el rol de políticas industriales (CEPAL, 

2020). En esa misma línea aparece Garcia y López (2020) quienes recalcaron que es importante 

tener en cuenta que, la IED puede contribuir al desarrollo, pero de forma condicionada a las 

características de la economía receptora, incluyendo niveles de calidad institucional, 

disponibilidad y calidad del capital humano, estructuras de mercado, infraestructura y 

capacidades tecnológicas. 

Investigadores como Stiebale y  Reize (2011) evidenciaron que las inversiones en 

adquisiciones extranjeras parecen tener un impacto grande y significativamente negativo en la 

propensión a dedicarse a la I + D en las empresas objetivo. Por su parte Hofmann y Change 

(2013) mostraron que las adquisiciones mayoritarias de empresas nacionales por parte de 

inversores extranjeros está asociado con una disminución en la suma total del gasto en 

innovación, así también el ser adquirido por una empresa multinacional fronteriza implica un 

fuerte impacto positivo y significativo de efectos nobles para las transferencias de 

conocimiento dentro del mismo grupo empresarial en el extranjero. Mientras que para García 
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et al. (2013) las entradas de IED están asociadas negativamente con la innovación ex post de 

las empresas locales, los resultados cuestionan los beneficios a largo plazo de la entrada de 

IED. 

El estudio de Jiménez y Rendón (2012) sobre los factores determinantes de la inversión 

extranjera directa y su incidencia en las economías receptoras concluye que, los inversionistas 

buscan invertir en países que tengan un ambiente político que sea estable y seguro, ya que les 

permitirá realizar inversiones de largo plazo, y estos producen costos fijos los cuales también 

serán recuperados al largo plazo, por tanto, evitan invertir en regiones con una alta inestabilidad 

política donde pueden correr el riesgo de ser expropiados; a su vez los inversionistas desean 

encontrar un sistema legal transparente donde se respete la propiedad intelectual, ya que esto 

les permitirá a no estar expuestos a competencias desleales.  

Continuando aparece Chen et al. (2021) investigadores que evidenciaron que uno de 

los atractivos para los inversores extranjeros son las políticas de incentivos en I+D verde; pues 

las medidas regulatorias e incentivos obligan a las empresas a trabajar siendo cuidadosos y 

respetuosos con el medio ambiente. Así mismo, Bhattacharya et al. (2021) quienes encontraron 

que las empresas de alta tecnología con mayor intensidad en I+D, mejoran la productividad de 

la inversión extranjera a partir de los insumos y bienes de capital importados. Así mismo, 

Gmeiner y Gmeiner (2021) indicaron que la innovación nacional resultante de las entradas de 

IED está relacionada positivamente con el respeto por la propiedad intelectual; pues los 

inversores se sienten reconocidos por sus inventos o creaciones.  

Por otra parte Liang et al. (2021), investigadores que pudieron determinar que cuanto 

mayor sea el nivel de desarrollo económico del país anfitrión, mayor será el impacto de la 

protección de la propiedad intelectual sobre la IED. Por su parte, Lai et al. (2018) evidenció que 

la obtención de cocimientos y la disponibilidad de recursos generan internacionalización de las 

empresas; y esto a su vez, llama la atención de los inversores extranjeros. Así mismo se presenta 

a Lu (2020), investigador que menciona que la intensidad de I+D ha sido un factor muy efectivo 

para predecir la rentabilidad de las acciones en el mercado de valores chino; pues un país cuyos 

procesos de producción son sometidos con anterioridad a investigación científica, generan 

confianza.  

De igual manera, Davcik et al. (2020), mostraron que las capacidades tecnológicas como 

resultado del gasto en I+D tienen efectos dominantes en el largo plazo sobre las pymes en cuanto 

a su desempeño en los mercados internacionales. Por otra parte, Gutiérrez y Cruz (2017) 
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evidenciaron una relación de largo plazo del gasto público primario sobre la inversión privada; y 

de una magnitud considerable. En el mismo sentido, Alam et al. (2020), encuentran que para 

países emergentes el gasto en I+D lleva tiempo en demostrar los rendimientos de una inversión, 

lo que confirma que lo invertido en I+D es de naturaleza a largo plazo y lleva tiempo afectar el 

desempeño de una empresa, esperando que la I+D tenga un impacto en la actuación futura de las 

empresas y por ende mejores beneficios a los inversores extranjeros. Así mismo, Heij et al. (2019) 

determinaron que en países de bajos ingresos el gasto en I+D tiene que ir necesariamente 

acompañado de procesos productivos innovadores y con un alto uso de tecnología avanzada para 

que en el futuro se puedan obtener resultados positivos y beneficiosos para quienes depositan sus 

capitales en este tipo de países. 

Para Mariotti y Marzano (2021) consecutivamente, para intentar explicar relaciones a 

corto plazo entre la inversión extranjera directa y el gasto en I+D, argumentaron que la aplicación 

de la política de competencia, la cual busca impulsar la innovación y el desarrollo es un factor 

crucial para atraer IED en el corto plazo; pero solo en los países receptores que son caracterizados 

por un entorno institucional regulatorio de alta calidad. Así mismo, Amendolagine et al. (2021), 

señalan que los países que cuentan con mayores inversiones en innovación, tienen una fuerte 

relación de corto plazo con la probabilidad de mantener las ganancias de las multinacionales 

dentro de la frontera nacional y obtener mayores ingresos. Por su parte, Abdulmohsen y Bel (2020) 

indican que el capital humano y el orden público tienen un papel condicionante de corto plazo 

sobre los efectos de la IED en países ricos en recursos naturales, la presencia positiva de estos 

factores mejora los niveles de eficiencia. 

Sun y Anwar (2019) indican que las empresas que realizan I+D son más productivas, 

sus ventas crecen y aumenta su participación en el mercado, lo que resulta interesante para la 

inversión extranjera. La inversión trae tecnología, nuevos conocimientos e inversiones a 

empresas locales que confieren ventaja competitiva que aumenta la productividad (Murphy y 

Topel, 2016). Así lo respalda, Ferrier et al. (2016) al argumentar que los efectos de red del 

comercio desempeñan un papel importante en la difusión de tecnología; es decir, una mejor 

conectividad en la red comercial aumenta las tasas a las que los países intentan adoptar más y 

nuevas tecnologías y desechar las tecnologías más antiguas, quizás obsoletas.  

Por su parte, Sadeghi et al (2020), enfatizaron que el conocimiento y las capacidades 

productivas que ofrecen los países receptores son uno de los principales determinantes de la 

dinámica de las entradas de inversión extranjera directa con efectos positivos estadísticamente 
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y económicamente sólidos; además, que los países con igual dotación de capital humano tienen 

desempeños diferentes en la atracción de IED. Así mismo, Mao et al. (2021), argumentaron 

que las políticas basadas en conocimientos, ciencia y tecnología, contribuyen a un mayor 

crecimiento de la productividad en las industrias nacionales y las que hacen uso de capitales 

extranjeros, sobre todo las que son intensivas en tecnología; tanto a nivel mundial como para 

países emergentes.   

Autores como Khachoo y Sharma (2017); Kong et al. (2020), sugirieron que la entrada 

de IED influye positivamente en la probabilidad o tendencia que una empresa invierta en I + D y 

las impulsa a realizar innovaciones; pero el impacto en la intensidad de I + D es marginal. Así 

mismo, Dong et al. (2021) mencionan que la IED dirigida a los países desarrollados es más eficaz 

para promover actividades de innovación, que la inversión que se destina hacia los países en 

desarrollo. Igualmente, Gorodnichenko et al. (2019), indican el efecto de la presencia extranjera 

sobre la innovación y adquisición de conocimientos está relacionado con el tamaño y el tipo de 

país donde se encuentran las empresas. 

Por su parte Fagbemi y Osinubi (2020) en un estudio para Nigeria argumentaron que 

las entradas de IED requieren conocimientos técnicos y sólidos y mano de obra más calificada, 

lo cual podría llamar la atención sobre la mejora de conocimientos y habilidades. Por su parte 

Jain (2021) determinó que la desinversión y la corrupción tiene fuertes efectos en la decisión de 

invertir o no en I+D, más no en la cantidad. De la misma manera, Fang et al. (2020)como también 

Antonietti y Franco, (2020) establecen que la presencia de empresas extranjeras estimula la 

existencia de conocimientos en las economías nacionales, sin embargo, el efecto causal es muy 

pequeño y ocurre solo en países con altos niveles de desarrollo; además, a lo largo del tiempo las 

actividades empresariales se impulsan a causa de las oportunidades y menos por necesidad.  

Karpaty et al. (2010) con el objetivo de evaluar el efecto causal de la IED a través de 

una adquisición extranjera sobre la intensidad de la I + D en empresas nacionales específicas 

en Suecia, y con ayuda de diferentes estrategias de estimación microeconométrica, por medio 

de la estimación de diferencias en diferencias (DiD), seguido de una estimación de una variable 

instrumental y la idea del emparejamiento por puntuación de propensión (PSM), evidencia en 

los resultados que no se respaldan los temores de que la adquisición de empresas nacionales 

por parte de extranjeros conduce a una fuga de cerebros de la actividad de I + D en las EMN 

suecas, también encuentra evidencia sólida de que las adquisiciones extranjeras conducen a 

una mayor intensidad de I + D en las adquisiciones de EMN nacionales y no multinacionales.  
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Para Matamoros.et al. (2012) en una investigación para España con el objetivo de 

determinar los principales factores de localización que atraen en general la inversión directa 

extranjera y en particular las actividades de I+D, a partir de una metodología cualitativa del 

estudio de casos, de los cuales pudieron determinar  que las filiales que desempeñan papeles 

integrados o innovadores globales atribuyen mayor poder de atracción a los factores 

relacionados con la oferta tecnológica, estos inciden en mayor medida en la localización de 

actividades de investigación, mientras que los factores de mercado atraen más las de desarrollo 

y adaptación de productos y procesos. 

Para Stiebale, (2016) el efecto de las fusiones y adquisiciones transfronterizas sobre la 

innovación es casual, así mismo, indican que un aumento considerable de la innovación 

posterior a la adquisición en la entidad fusionada; la asimetría de efectos entre las empresas 

adquirentes y las empresas objetivo aumenta con las diferencias previas a la adquisición en las 

existencias de conocimiento, lo que indica una reubicación de actividades innovadoras hacia 

un uso más eficiente dentro de empresas multinacionales.  Por otro lado para Shinya Suzuki y 

Kwon Ug (2017) después de un análisis empírico de las actividades de I + D de las empresas 

japonesas en los países de acogida de IED proporciona una clara evidencia de que la solidez 

de la investigación universitaria en países se asocia con una mayor probabilidad de que las 

empresas que incurren en la IED inviertan en I + D. 

Esto mientras que para Jiang y Zhu (2020) el motivo principal para iniciar fusiones y 

adquisiciones en los países desarrollados es la capacidad de innovación, se sugiere también una 

correlación positiva entre la capacidad de innovación actual de las empresas y la decisión de 

iniciación de fusiones y adquisiciones transfronterizas. Sin embargo Asunka et al. (2020) 

mostraron que las importaciones y la IED generalmente han tenido y efectos causales a largo 

plazo sobre las inversiones nacionales en I + D; en regiones donde las importaciones y la IED 

no tienen efectos causales individuales en la producción de innovación, un aumento conjunto 

de cada uno de ellos y la I + D tienen efectos a corto plazo y efectos causales a largo plazo.  

Para Saif-alyousfi (2021), pudo determinar que la política de IED debe alentar la 

participación de los bancos y empresas de tamaño pequeño y mediano (PYME) y la vinculación 

con los bancos multinacionales y las EMN, al tiempo que mejora las instituciones de 

investigación y desarrollo y las actividades de innovación para ayudar a las PYME a 

beneficiarse de los posibles efectos secundarios de la presencia extranjera en la industria. Por 

su parte Sultana y Turkina (2020) pudieron determinar evidencia empírica de que la red 
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mundial de IED tiene una estructura centro periferia y los países centrales están más 

desarrollados tecnológicamente que los países periféricos, los resultados también permitieron 

encontrar que la posición central de un país en la red global de la IED está asociada 

positivamente con el avance tecnológico de un país 

En cuanto a las relaciones de la IED con la inflación; Hsieh et al. (2019)encontraron que 

un alto nivel de incertidumbre de la política económica en el país receptor, conduce a una 

disminución en la cantidad de flujo de IED hacia ese país, ya que se incentivará a menos empresas 

a invertir en países con entornos económicos inestables. Por su parte Nguyen y Lee (2021) 

investigadores que manifiestan que a medida que aumenta la incertidumbre en materia de política 

económica, las entradas de IED afectan mayormente a los países de ingresos más bajos, lo que 

refleja el efecto refugio donde los inversores extranjeros evitan países inestables y riesgosos. Por 

otro lado, Izadi et al. (2021) argumentaron que existe una relación negativa entre la inflación y 

la apertura financiera con la entrada de IED, además, la inflación, la apertura financiera y el 

coeficiente de Sharpe implican un impacto significativo en la entrada de IED de los países 

desarrollados y en desarrollo. 

Finalmente para terminar esta seccion se es preciso mencionar a, al explicar relaciones de 

largo plazo existente entre la inflación y la inversión extranjera directa encuentran que los 

indicadores de incertidumbre como la inflación capturan información esencial para pronosticar la 

entrada de flujos de capital en los mercados de bonos y acciones. Igualmente, Yavas y Malladi, 

(2020) establecen que la inflación tiene una relación de largo plazo sobre los flujos entrantes de 

inversión extranjera directa; puesto que, se relaciona con la idea de que esos capitales retornen 

hacia los países receptores. Pero, según Piteli et al. (2021)la IED está relacionada positivamente 

con la creación de nuevas empresas, y moderada negativamente por la infraestructura institucional 

de los países receptores. Sin embargo para, (Mostafa, 2020); Sekmen  Gökirmak, (2020) 

investigadores que pudieron determinar que la tasa de inflación tiene un impacto negativo sobre 

la IED en el largo plazo, pero insignificante en el corto plazo. 

En cuanto a la relación de corto plazo entre la inflación y IED; Degong et al. (2020), 

sustentan que a corto plazo la corrupción y la inflación afectan significativamente la inversión 

extranjera directa; pues para los inversionistas son más atractivos los países con menos inflación. 

De igual manera, Evers et al. (2020) mencionan que la inflación afecta en el corto plazo a la 

composición; pero no a la cantidad total de inversión; a la vez que reduce la probabilidad de que 

las empresas se dediquen a la innovación, siendo el efecto de la inflación más pronunciado en las 
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industrias intensivas en I+D. Sin embargo, Bahmani et al. (2020); Nusair y Olson (2021) indicaron 

que el efecto de la volatilidad de los precios sobre los retornos de inversión ya sea en el corto o 

largo plazo va a depender del tipo de industria y la actividad económica de cada país.  

Por su parte, Azam y Haseeb (2021) en su estudio en países BRICS (la sigla BRICS se 

refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) mencionan que la tasa de inflación y la 

apertura comercial tienen una conexión causal bidireccional con la inversión extranjera directa; 

por lo tanto, las políticas monetarias deben diseñarse bajo el control de la inflación y las tasas 

de interés. Igualmente, , revelan que el tamaño del mercado, la apertura comercial y la 

incertidumbre de política económica tienen una relación causal bidireccional con la inversión 

extranjera directa, recalcando que el volumen adicional de IED entrante se puede atraer cuando 

las economías intentan abrirse al comercio exterior.  

Por su parte, Kumar (2020)  determinó que las empresas que tienen buenas expectativas 

con respecto a la inflación, se ven motivadas a aumentar sus activos y reinvertirlos. Así mismo, 

Chi et al. (2019), indican que las empresas aprovechan la inflación de los precios para vender 

más acciones y obtener mejores ganancias. Por su parte, Li et al. (2020) mencionaron que la 

incertidumbre de política económica del país de origen impulsa las fusiones y adquisiciones 

transfronterizas; mientras que, para el país anfitrión puede frenar las fusiones y adquisiciones. 

Sumado a esto, Arawomo y Apanisile (2018) encontraron que la inflación es un determinante 

negativo para los flujos de IED; mientras que el tamaño de mercado y la apertura comercial 

tienen un impacto positivo en la IED. Además, Boeing et al. (2022) indican que existe una mala 

asignación de los fondos públicos orientados a la investigación, lo cual impide obtener 

resultados eficientes. 

Por su parte, Paul y Polytechnic (2021), determinan que la IED aumenta la tasa de 

inflación; pero en sectores de desarrollo latente minimiza el efecto negativo que la inflación 

extiende en toda una nación; por tanto, se debería concentrar más esfuerzos en la IED, ya que 

ayuda a estabilizar la tasa de inflación. Consecutivamente esta Wako (2021) que mediante el 

estudio que relaciona la calidad institucional como una proxy de la inflación con la inversión 

extranjera directa; menciona que esta relación depende de qué medida se utiliza para la calidad 

institucional, y es que a más flujos de IED fluyen hacia países con puntajes más altos en 

términos de derechos políticos, libertades civiles, estado de derecho, voz y rendición de 

cuentas, y hacia países menos corruptos por otro lado la causalidad IED-Calidad Insitucional 

no induce ninguna mejora o deterioro de los derechos políticos y las libertades civiles. 
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Finalmente se presenta a Jaiblai y Shenai (2019), investigadores que concluyeron 

importantes aportes al estudio empírico de la IED sin embargo mencionan que mayores 

entradas de IED están asociadas con periodos de mayor inflación, mejor infraestructura y 

mejores niveles de ingreso; a la vez que la IED es una fuente de financiamiento para países en 

vías de desarrollo, ya que ayudan a mejorar los sectores de manufactura y comercio, traer 

tecnologías más eficientes, aumentar la producción y las exportaciones. En este sentido, 

Camarero et al. (2019) indicaron que se debe tener presente que el comportamiento de la IED 

depende del tipo de país y el sector económico al que va destinado los flujos de capitales, ya 

que, la IED horizontal parece dominar en los países desarrollados y la IED vertical predomina 

principalmente en los países en desarrollo.  

Los estudios revisados muestran en primera instancia que la IED es y ha sido un factor 

fundamental para facilitar el crecimiento y desarrollo económico, para facilitar la 

transformación económica de las economías independientemente de su nivel de ingresos, de 

hecho, la IED ha pasado a constituirse como una de la principales fuentes de financiación 

externa para las economías en desarrollo, la revisión literaria además muestra que, la IED es 

un vehículo esencial para la transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países 

en desarrollo, estimula la inversión de capital local y facilita las mejoras de la dotación de 

capital humano y las instituciones de los países receptores; la evidencia empírica revisada da 

muestra también de que los determinantes de la IED se mueven a través del tiempo y es ahí 

donde el GID como determinante en la distribución de la IED es significativo y juega un papel 

preponderante para coadyuvar a las economías alrededor del mundo a ubicarse en la vanguardia 

de las grandes potencias mundiales, a ser mucho más competitivas en un mundo cada vez más 

globalizado y que ve en la IED un importante motor dinamizador de la economía; sin olvidar 

que, como tal la IED puede verse afectada por factores negativos como la inflación que en la 

mayoría de los casos es un factor a considerar por grandes inversores a nivel mundial antes de 

tomar importantes decisiones de inversión, pues la inestabilidad de la política económica frena 

grandes proyectos como fusiones o adquisiciones transfronterizas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Tratamiento de los datos  

Los datos que se utilizaron en la presente investigación se obtuvieron del Banco 

Mundial (2020). El planteamiento del modelo se basa en dos principales variables, 

complementadas por una variable de control para fortalecer el modelo y disminuir o restringir 

el margen de riesgo del error. Por un lado, para la variable dependiente la IED, la misma que 

constituye la entrada neta de inversiones para obtener un control de gestión duradero de una 

empresa que funciona en un país que no es el del inversionista, principalmente empresas, de 

otros países al final del período de tiempo indicado. Como variable independiente está el GID 

que involucra los gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado 

sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la 

humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. 

Mientras que la variable de control, para la presente investigación es la variable inflación 

medida según la tasa de crecimiento anual del deflactor implícito del PIB, justificada por 

Cuadrado Roura (2010) al mencionar que la inflación es medida habitualmente a través del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque también son útiles el índice de precios al por 

mayor y el deflactor del PIB implementado para esta investigación; esta variable muestra la 

tasa de variación de precios en la economía en general, el deflactor implícito del PIB es el 

cociente entre el PIB en moneda local a precios corrientes y el PIB en moneda local a precios 

constantes, esta variable macroeconómica esta medida como porcentaje anual 

El estudio se realizó para países a nivel mundial en un periodo comprendido entre 1996-

2018; pero solo se tomaron en cuenta 88 de 193 países. Se descartó un total de 105 países por 

falta de disponibilidad en cuanto a datos particularmente de la variable independiente. Los 

datos recopilados están medidos en millones de dólares estadounidenses para cada una de las 

variables objeto de estudio. A continuación, en la Tabla 1 se detalla las variables mencionadas 

para el modelo econométrico.  
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Tabla 1 

Descripción de las variables 

Tipo de variable 
Variable y 
notación 

Unidad 
de 

medida 

Fuente 
de 

datos 
Definición 

Dependiente 
Inversión 
extranjera 

directa (lIED) 

Millones 
de dólares 

Banco 
Mundi

al 

Constituye la entrada neta de 
inversiones para obtener un 
control de gestión duradero de 
una empresa que funciona en un 
país que no es el del 
inversionista. 

Independiente 

Gasto en 
investigación y 

desarrollo 
(lGID) 

Millones 
de dólares 

Banco 
Mundi

al 

Son gastos corrientes y de capital 
(público y privado) en trabajo 
creativo realizado 
sistemáticamente para 
incrementar los conocimientos. 

Variable de 
control 

Inflación (INF) 
Millones 

de dólares  

Banco 
Mundi

al 

La inflación, medida según la 
tasa de crecimiento anual del 
deflactor implícito del PIB, 
muestra la tasa de variación de 
precios en la economía en 
general. 

Nota: Adaptado al Banco Mundial (2020) 

El método atlas es una singular metodología originaria del Banco Mundial, la cual 

básicamente consiste en clasificar las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso como 

lo son: los países de ingreso alto o en siglas PIA, mediano alto o PIMA, mediano bajo o PIMB 

y bajo ingreso o PBI. Estas categorías se actualizan todos los años, el 1 de julio, y se basan en 

el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita calculado en USD corrientes (utilizando los tipos 

de cambio del método del Atlas) del año anterior, en este caso 2019. Las unidades para esta 

medida y para los umbrales son en dólares corrientes de los Estados Unidos. Según Banco 

Mundial, el fin principal de estas clasificaciones es que se usan para agrupar y/o agregar datos 

de grupos de países de similares características en cuanto al INB. 

El método atlas para calcular el ingreso nacional bruto (INB, anteriormente conocido 

como PNB) en dólares estadounidenses para ciertos fines operativos y analíticos, utiliza el 

factor de conversión Atlas en lugar de tipos de cambio simples. El propósito del factor de 

conversión Atlas es reducir el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en la 

comparación entre países de los ingresos nacionales. El factor de conversión Atlas para 
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cualquier año es el promedio del tipo de cambio de un país para ese año y sus tipos de cambio 

para los dos años anteriores, ajustado por la diferencia entre la tasa de inflación del país y la 

inflación internacional; el objetivo del ajuste es reducir los cambios en el tipo de cambio 

causados por la inflación (Banco Mundial, 2021). 

Tomando en cuenta la estrategia metodológica Atlas sustentada por el Banco Mundial 

y a partir de la información cuantitativa proporcionada, se ha tomado y procedido a clasificar 

los diferentes países de acuerdo al método citado que básicamente toman en cuenta la 

subdivisión de acuerdo a cuatro niveles de ingreso nacional bruto per cápita (INB) de los países 

en análisis; para ellos en la Tabla 2 se detalla cada uno de los subgrupos de la siguiente manera:  

Tabla 2  

Umbrales de los países por INB per cápita según el método atlas 2020 

Umbral Países INB per cápita 
(USD corrientes) 

Ingreso bajo Madagascar, Sudán, Tayikistán, Uganda. 1.036 o menos 

Ingreso medio 
bajo 

Egipto, El Salvador, India, Kirguistán, Mongolia, 
Pakistán, Rep. Moldava, Túnez, Ucrania, Uzbekistán,  

1.036 a 4.045 

Ingreso medio 
alto 

Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y 
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Federación de Rusia, Georgia, Guatemala, 
República Islámica de Irán, Kazajstán, Macedonia, 
Malasia, Montenegro, México, Paraguay, Perú, Serbia, 
Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Venezuela. 

 

4.046 a 12.535 

Ingreso alto 

Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bermudas, Bélgica, 
Canadá,  Chile, Chipre, Corea República, Croacia, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Mauricio, Noruega, Nueva Zelandia, 
Omán, Panamá, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelandia,  
Panamá, Polonia, Portugal, Región Administrativa 
Especial de Macao, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. 
Eslovaca, Rumania, Singapur, Suecia Trinidad y Tobago, 
Uruguay 

 

 

 

Más de 12.535 

Nota: Adaptado al Banco Mundial (2020) 
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La Tabla 3 presenta los estadísticos descriptivos de la variable dependiente, variable 

independiente y de la variable de control para los 88 países a nivel mundial. Los resultados 

indican que existe mayor variabilidad a nivel global y entre países, de acuerdo a la desviación 

estándar. Se constata que el panel de datos está estrictamente balanceado en el tiempo (T=1,…, 

23), como en su sección transversal (n = 1,… ,88); así mismo se evidencia que todas las 

variables cuentan con 2.024 observaciones cada una, también muestra la media que es el valor 

promedio de los datos, la desviación estándar que muestra que tan dispersos están los datos de 

la media y también muestra los mínimos y máximos de cada variable analizada.  

Los resultados también demuestran de manera general que las variables del lIED tienen 

una media de 2`000.194 con una desviación estándar de 9`115.993 luego tenemos la variable 

independiente lGID con una media de 1`986.616 con una desviación estándar de 4`850,086. 

Por otro lado, tenemos la variable INF cuya media es de 8`172.858 con una desviación estándar 

de 2`645.482. 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos 

Variable  Mean Std. Dev. Min Max  Observations 

Inversión  General 2`000.194 9`115.993 -2`664.771 2`732.299   N=2.024 

extranjera Entre  3`439,657 1`121,289 2`624,183   n=88 

Directa 
(lIED) 

Dentro  8`449,778 -2`995,817 3`390,651   T=23 

           

Gasto en General 1`986.616 4`850.086 -21.881 2`695.437   N=2.024 

Investigación Entre  3`583.632  6`348.794 2`665.732   n=88 

y desarrollo 

(lGID) 

Dentro  3`289.464 -1`107.111 3`465.805   T=23 

           

Inflación General 8,172,858       2`645.482   -2’763.179 9`141.261   N=2.024 

(lINF) Entre        9`740.664    -.5688587 5`204.256   n=88 

 Dentro        2`461.725   -4`017.211 8`746.226   T=23 

Nota. Adaptado a los datos del Banco Mundial (2020). 
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5.2. Estrategia econométrica 

Con la finalidad de evaluar el efecto del Gasto en Investigación y Desarrollo en la 

Inversión Extranjera Directa para un total de 88 países en el periodo 1996–2018; la 

metodología planteada para la presente investigación se llevó a cabo con el uso de datos panel, 

mediante el uso de técnicas de cointegración tanto a nivel global como para los grupos de países 

antes mencionados PIA, PIMA, PIMB y PBI. La estrategia econométrica utilizada se realizó 

conforme el planteamiento de los objetivos específicos; por lo tanto; la investigación tuvo 

varias etapas que se explican a continuación.  

5.2.1.  Objetivo específico 1: “Analizar la evolución y correlación entre el gasto en 

investigación y desarrollo y la inversión extranjera directa, a nivel mundial 

como en los diferentes grupos de países en el periodo 1996-2018”. 

En este objetivo se realizarán gráficos de evolución tanto de la inversión extranjera 

directa como del gasto en I+D con el fin de visualizar su comportamiento en el período de 

análisis 1996-2018. De la misma manera, se realizarán diagramas de dispersión para identificar 

la dirección y fuerza de asociación entre dichas variables a nivel global y en cada uno de los 

grupos de países para evidenciar si existe o no la misma relación entre los mismos. Además, 

con el fin de contrastar la relación mostrada en los gráficos, se presentará un mapa de 

correlación entre la IED y el GID en los diversos países de estudio, de tal manera que permita 

verificar el nexo entre las mismas, para argumentar lo expuesto a lo largo del período de estudio 

se respaldarán dichos recursos gráficos con información de páginas oficiales en cuestiones 

económicas, sociales y políticas para sustentar los resultados obtenidos. 

Según Morales (2011), los esquemas de correlación son una representación gráfica de 

los resultados, está relación puede ser de tipo lineal, polinómica, logarítmica, etc. Los valores 

que puede tomar el coeficiente de correlación denotado por (R) son: -1≤R≤1 

R=1: existe una relación positiva perfecta. 

R=-1: existe una relación negativa perfecta. 

-1<R<-0,5: existe relación negativa fuerte. 

R=-0,5: existe una relación negativa moderada. 

-0,5<R<0: existe relación negativa débil. 

R=0: no existe relación, no existe relación lineal, Y no depende linealmente de X. 
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0<R<0,5: existe relación positiva débil. 

R=0,5: existe una relación positiva moderada. 

0,5<R<1: existe relación positiva fuerte. 

R=1: existe una relación positiva perfecta 

5.2.2.  Objetivo específico 2: “Estimar la relación de corto y largo plazo entre gasto 

en investigación y desarrollo y la inversión extranjera directa, a nivel mundial 

como en los diferentes grupos de países en el periodo 1996-2018” 

La investigación utiliza estrategias econométricas de datos panel, la cual permite 

integrar un mayor número de observaciones reduciendo así la colinealidad entre las variables. 

A través de un modelo de línea base utilizamos la teoría de Cantwell, (1988), quien menciona 

que, las aportaciones de tecnología y la calidad de la investigación del país receptor son un 

marco explicativo del patrón de la IED. En la Ecuación 1, se muestra la representación formal 

de dicha relación. 

𝑙𝐼𝐸𝐷 =∝ + 𝛽 𝑙𝐺𝐼𝐷 + 𝑒                                                (1) 

Adicionalmente, se incorporó una variable de control: inflación, con la finalidad de dar 

mayor robustez al modelo; tal como se plasma en la Ecuación 2. 

𝑙𝐼𝐸𝐷 =∝ + 𝛽 𝑙𝐺𝐼𝐷 + 𝛽 𝐼𝑁𝐹 + 𝑒                                       (2) 

Para el cumplimiento del presente objetivo fueron necesarios algunos planteamientos 

antes de estimar la relación en el corto y largo plazo. En primera instancia, se estima un modelo 

de efectos fijos y aleatorios. La estimación de efectos fijos establece que el término de error se 

puede dividir en una parte fija, constante para cada individuo 𝑣  y otra parte que constituye el 

término de error aleatorio 𝑒 . En contraste, la estimación de los efectos aleatorios tiene la 

misma especificación que los efectos fijos, con la diferencia de que 𝑣  no es fijo para cada 

individuo; sino, que es un componente aleatorio con un valor promedio. En este contexto, la 

especificación formal del modelo de efectos fijos y aleatorios se muestra en la Ecuación 3: 

𝑙𝐼𝐸𝐷 =∝ + 𝛽 𝑙𝐺𝐼𝐷 + 𝛽 𝐼𝑁𝐹 + 𝑣 + 𝑒                                 (3) 

Consecutivamente, por medio del test de Hausman (1978), el mismo que compara las 

estimaciones del modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios. Si encuentra diferencias 

sistemáticas; es decir se obtiene un valor de la prueba alto y un p-valor bajo, menor de 0.05 se 
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rechaza la hipótesis nula de que efectos aleatorios es el mejor modelo a estimar y se aceptaría 

un modelo de efectos fijos.  

Se cree conveniente estimar la relación existente entre la IED y el GID, incluida la 

Inflación, mediante una regresión de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). Para ello, 

primeramente, es necesario aplicar pruebas de diagnóstico que sirven para verificar la 

existencia de multicolinealidad, autocorrelación, heteroscedasticidad y dependencia de sección 

cruzada en el modelo, las cuales se explican detalladamente en el Anexo 2. 

 Por tanto, se realizó la prueba de multicolinealidad de los Factores de Inflación de 

Varianza (VIF) que posibilita verificar que las variables independientes no estén 

correlacionadas entre sí. Se aplicó la prueba de autocorrelación de Wooldridge (2010), la 

prueba de heterocedasticidad de Breusch y Pagan (1980); además la prueba de Wlald (1939); 

y, la prueba de dependencia de sección cruzada de Pesaran (2004) de las cuales se prueban la 

hipótesis nula de no autocorrelación, no heteroscedasticidad y no dependencia de sección 

cruzada, aceptando la existencia de estos tres problemas si la probabilidad es menor a 0,05.  | 

 Una vez que se verificó la existencia de los problemas antes mencionados, se procedió 

a estimar el modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS), el cual permite corregir los 

problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad (Greene, 2012). La ecuación (4) muestra 

el planteamiento del modelo GLS, incluyendo la variable de control. 

𝑙𝐼𝐸𝐷 =  (∝ + 𝛽 ) + 𝛾 𝑙𝐺𝐼𝐷 + 𝛾 𝐼𝑁𝐹 + 𝑒             (4) 

Donde 𝑙𝐼𝐸𝐷  es el logaritmo de la inversión extranjera directa i (i = 1, 2, 3,…88) en el 

periodo t (t = 1996, 1997,…2018); 𝑙𝐺𝐼𝐷  son el logaritmo del gasto en I+D; 𝐼𝑁𝐹  es la 

inflación; y 𝑒  es el término de error estocástico. Finalmente, ∝  y 𝛽  miden el efecto en el 

tiempo y el espacio, respectivamente.   

Por consiguiente, para el panel con presencia de dependencia transversal se estiman las 

pruebas de raíz unitaria de segunda generación que son más robustas y confiables en este caso, 

para lo cual, se estiman las pruebas CADF y la CIPS propuestas por (Pesaran, 2007). Por lo 

tanto, la primera prueba conocida Dickey-Fuller aumentada de sección transversal (CADF) se 

especifica en la ecuación (5): 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽 𝑌 , + 𝜔 𝑌 + 𝜑 Δ𝑌 + 𝜀                                  (5) 

Donde,  𝑌 = ∑ 𝑌 , Δ𝑌 = ∑ Δ𝑌  y 𝜀  es error de la regresión.   



43 
 

En cuanto, a la segunda prueba se calcula a partir del promedio de los estadísticos de 

ADF individuales aumentadas en la sección transversal (CADF) se denominada CIPS que 

analiza las propiedades de la raíz unitaria de todo el panel como se muestra en la ecuación (6): 

𝐶𝐼𝑃𝑆∗ = ∑ 𝐶𝐴𝐷𝐹                                                (6) 

Donde, 𝐶𝐴𝐷𝐹  indica el estadístico de Dickey-Fuller aumentada en sección transversal 

para 𝑖 que representa cada unidad de sección transversal.  

Luego se verificó la relación en el largo y corto plazo. Para ello, se utilizó el modelo 

formulado en la ecuación (3) y se estima el modelo propuesto por Westerlund (2007) el cual 

desarrollo cuatro pruebas de cointegración. Las dos primeras pruebas 𝐺∝ 𝑦 𝐺  analizan si existe 

cointegración en al menos una unidad de sección cruzada; 𝑃∝ 𝑦 𝑃  prueban la existencia de 

cointegración en todo el conjunto de la información sobre todas las unidades de sección 

cruzada.  La ecuación (7) formaliza el modelo:                            

𝑌 = ∝ +  ∑ 𝛽 𝑋 +  ∑ 𝜔 𝑌 +  𝜋 𝐸𝐶𝑇 + 𝜀                           (7) 

  Donde 𝑌  es la variable dependiente del país i en el momento t; αi = 1, 2,…, N es el 

término constante. Los parámetros β, ω y π son los estimadores asociados con los regresores, 

mientras que ECT es el término de corrección de error obtenido del vector de cointegración. 

Finalmente, 𝜀  es el término de error aleatorio estacionario con media cero.  

En cuanto a la estimación de la relación en el corto plazo se utilizó modelos dinámicos 

de efectos fijos de corrección de error: el Estimador de Media Grupal (MG) y el Estimador 

Agrupado de la Media Individual (PMG); propuestos por Pesaran et al. (1999), con lo cual es 

posible re-parametrizar la ecuación anterior dentro de una ecuación de corrección de errores; 

que permite determinar la velocidad de ajuste de la corrección del error; y con ello, la existencia 

o no, de una relación de corto plazo. Consecutivamente, se probó la diferencia de estos dos 

estimadores bajo la prueba de Hausman (1978) con una hipótesis nula de que el estimador 

PMG es el adecuado. La especificación del modelo se presenta en la Ecuación 8: 

𝑦 = ∅ 𝑦 , − 𝜃 𝑋 + ∑ λ∗ 𝑦 , + ∑ 𝛿´∗ 𝑋 , + 𝜇 +∈                               (8) 

Donde, el parámetro ∅ es el término de la velocidad de ajuste de la corrección del error. 
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5.2.3.  Objetivo específico 3: “Estimar la relación de causalidad entre el gasto en 

investigación y desarrollo y la inversión extranjera directa, a nivel mundial 

como en los diferentes grupos de países en el periodo 1996-2018.” 

 Finalmente, fue necesario aplicar las pruebas de causalidad tipo Granger, desarrolladas 

para comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable; es decir, 

si estas tienen un comportamiento unidireccional o bidireccional. De forma más general, si el 

comportamiento de A causa en el sentido de Granger al comportamiento de B, se dice que la 

relación es unidireccional. Si, por el contrario, el comportamiento de B predice el 

comportamiento de A, se dice que existe una relación bidireccional. Por lo tanto, se utilizó el 

procedimiento desarrollado por Dumitrescu y Hurlin (2012) para determinar causalidad de 

Granger en datos panel. La representación formal se presenta en la Ecuación 9:                                                                                                     

𝑦 , = 𝛼 + ∑ 𝛾 𝑦 , + ∑ 𝛽 𝑋 , + 𝜇 ,                                           (9) 

Donde, 𝛽 = 𝛽
( )

, … 𝛽
( ). ∝ ; denota efectos individuales que se supone se deben 

corregir en la dimensión de tiempo. K representa órdenes de retraso y se supone es igual para 

todas las unidades de sección transversal del panel donde el panel está equilibrado. 𝑦( )y 𝛽( ) 

representan los parámetros de retraso y pendiente que se diferencian entre grupos, suponiendo 

igualmente que son contantes en el tiempo. El modelo se establece como un modelo de 

coeficiente fijo con efectos individuales fijos. Las hipótesis de estas pruebas son:  

H0: la variable independiente no causa en el sentido de Granger a la variable dependiente.  

H1: la variable independiente causa en el sentido de Granger a la variable dependiente para al 

menos un panel (id). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación entre el gasto en investigación y desarrollo y la 

inversión extranjera directa, a nivel mundial como en los diferentes grupos de países en el 

periodo 1996-2018. 

La Figura 2 presenta la tendencia y evolución de la inversión extranjera directa a nivel 

global y por grupos de países. A nivel global el comportamiento de la IED presenta un 

comportamiento al alza con el transcurso de los años, evidenciándose una importante cantidad 

de altibajos en el periodo de tiempo analizado. También se puede observar que, las caídas más 

pronunciadas se dan en los años 2004 y 2005; así como también en los años 2014 y 2015; 

además de que las entradas de capital presentan su mayor auge durante los años 2005-2007. 

Sin embargo, en el último año de análisis del presente estudio se observa un comportamiento 

decreciente de la IED.  

Particularmente, la IED presenta comportamientos cíclicos a lo largo del tiempo, debido 

a los escenarios de inestabilidad económica que ocurren dentro de una nación, que en sí; afecta 

a la confianza de inversores extranjeros. Para los años 2002 y 2003, se presenta una baja, debido 

a que en el mercado global los precios de los productos básicos tendieron a caer, a excepción 

de algunas materias primas como el petróleo y el oro. Sumado a esto, las bolsas mundiales 

registraron en 2002 reducciones generales en sus cotizaciones; por lo que, los inversores 

mostraron preferencia en activos considerados seguros como: el sector petrolero y el de 

vivienda, cuyos precios subieron de forma significativa (Ffrench, 2002).  

El año 2005 fue el segundo año consecutivo, en el cual las corrientes mundiales de IED, 

incluidos los centros financieros, volvieron a aumentar notablemente, a cerca de 900.000 

millones de dólares, es decir, un 29% con respecto al año anterior, debido a la expansión de la 

economía mundial y a que las empresas buscaron financiamiento en las principales bolsas de 

comercio internacional, por las altas tasas de interés existentes localmente UNCTAD (2008), 

situaciones por las que se evidencia un repunte en el comportamiento de la IED, durante los 

años 2004 al 2007 aproximadamente. Sin embargo, para el año 2008 la economía mundial se 

vio afectada por la crisis económica de ese entonces; y, por ende, se refleja una reducción en 

la IED.  
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A nivel mundial, la IED creció en un 38% en 2015 hasta alcanzar 1,76 billones de 

dólares, su nivel más alto desde la crisis económica y financiera mundial de 2008-2009. Un 

gran incremento en las fusiones y adquisiciones (FAS) transfronterizas, que pasaron de 432.000 

millones de dólares en 2014 a 721.000 millones en 2015, fue el principal motor de la 

recuperación mundial y con ello de mejoras en las entradas de capital (UNCTAD, 2016). En 

2018 las entradas de IED en el mundo fueron un 13% inferior a las de 2017 y alcanzaron un 

valor de 1,3 billones de dólares, similar al registrado en 2010, primer año de recuperación 

después de la crisis financiera mundial de 2008 (CEPAL, 2019).  

Se observa que, para todos los niveles de ingresos el comportamiento de la IED ha 

venido al alza con el pasar del tiempo, pese a los diferentes altibajos que se presentan con 

mayor notoriedad en los PIA, PIMA y PIMB; pues en los PBI no se evidencia mayores 

variaciones. Sin embargo, son los PIA y los PBI quienes mantienen la tendencia al finalizar el 

periodo de estudio. En contraste, para todos los niveles se observa un pronunciado crecimiento 

de la IED en los años comprendidos entre 2004 y 2007, debido en gran parte al crecimiento 

económico relativamente elevado y a los buenos resultados de las empresas en muchas partes 

del mundo. La reinversión de utilidades representó alrededor del 30% de las entradas totales 

de IED, resultado del incremento de los beneficios de las filiales extranjeras, sobre todo en los 

países en desarrollo UNCTAD (2008). Sin embargo, tras la crisis mundial que se vivió en el 

año 2008, los PIA, PIMA y los PIMB se vieron altamente perjudicados, resultando una 

disminución significativa de la IED; a excepción de los PBI.  

Concretamente, se determina que los mayores impactos a la IED son percibidos por los 

PIA, PIMA y los PIMB, siendo los PBI quienes se ven menormente afectados, teniendo en 

cuenta que la IED mantiene un crecimiento sostenido. La presente situación es explicada por 

la reinversión de utilidades que se realizan en este tipo de países y a que, son quienes necesitan 

o se ven más favorecidos por las entradas de capital extranjero; ya que no solamente se ven 

favorecidos en la creación de industrias sino también en la creación de empleos e intercambio 

de ideas y tecnologías. Por el contrario, el resto de grupos de países ya cuenta con la capacidad 

productiva, tecnología e infraestructura por lo que, no necesariamente se vuelve a invertir en 

estos países, sino más bien, buscan otros países donde invertir.  
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Figura 1. 

 Evolución y tendencia de la inversión extranjera directa a nivel global y por grupos de 

países, período 1996-2018.  

 

La Figura 3 muestra el comportamiento del gasto en investigación y desarrollo a nivel 

global y de los diferentes grupos de países, la cual no presenta variaciones significativas a lo 

largo del periodo analizado. La inversión mundial en investigación y desarrollo (I+D) creció 

más rápido que la economía entre 2014 y 2018, cuya variable registró un aumento del 19%. 

Sin embargo, el 63% de dicha progresión lo explican solamente dos países: China y Estados 

Unidos, las dos mayores economías del mundo. China, por sí sola, representa el 44% de ese 

incremento. Así, se establece que existe una gran disparidad en cuanto a los valores de I+D en 

cada uno de los países que se encuentran bajo análisis.  

A pesar de la crisis económica que azotó en 2008 a los países industrializados, el gasto 

interior bruto en I+D a nivel mundial creció, pasando de 1,132 billones de dólares en 2007 a 

1,478 billones en 2013, lo cual supuso un incremento del 31%, porcentaje muy superior al 20% 

de aumento experimentado en ese mismo período por el Producto Interno Bruto (PIB) de todos 

los países del mundo; lo cual se debe principalmente a que en estos países; pese a las crisis 

económicas que se registran, no se descuida la investigación y desarrollo. Actualmente, la 
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innovación es considerada a nivel mundial como uno de los principales motores de desarrollo 

y crecimiento económico tanto en países desarrollados como en los que se encuentran en vías 

de desarrollo, convirtiéndose consecutivamente, en una importante fuerza promotora de la 

mitigación de la pobreza.  

La tendencia creciente que se observa en el comportamiento del gasto en I+D, 

mundialmente implica que, las naciones no se frenan por ningún tipo de situación cuando del 

gasto en I+D se trata. Por lo tanto, la situación merece tener claro que la nueva era tecnológica 

induce a una mayor preocupación por parte de autoridades locales como también 

internacionales en cuanto a temas relacionados con la tecnología e innovaciones. El 

crecimiento acelerado del gasto en I+D se debe principalmente al interés que tienen las 

empresas en ofrecer productos y servicios que sugieren un mayor valor agregado a la hora de 

cubrir las cambiantes preferencias de los consumidores.  

En los PIA, PIMA y los PIMB, se observa un mayor dinamismo y un crecimiento 

sostenido a lo largo del tiempo del gasto en I+D. El país del mundo que más invierte en I+D 

son los Estados Unidos, ya que su gasto interior bruto por este concepto representa el 28,1% 

del efectuado en todo el mundo. A continuación, viene China con un 20%, por delante de la 

Unión Europea (19%) y del Japón (10%). Los países restantes del mundo, aunque concentran 

el 67% de la población del planeta, sólo representan el 23% del gasto mundial en I+D. Cabe 

destacar, sin embargo, que en algunos países como Brasil, la India y Turquía, las inversiones 

en I+D están aumentando a un ritmo acelerado. 

La media mundial del gasto en investigación y desarrollo como fracción del PIB ronda 

el 2,274%. Sin embargo, no todos los países destinan el mismo porcentaje; pues, son los países 

industrializados y de mejores ingresos quienes destinan un mayor porcentaje. Las economías 

con mejores resultados en el Índice de Innovación siguen siendo el grupo de ingresos altos, 

mientras que China (14º) sigue siendo la única economía de ingresos medios que figura en 

entre los 30 primeros puestos. Le sigue Malasia (33º); la India (48º) y Filipinas (50º) que se 

sitúan entre los 50 primeros puestos por primera vez. Liderando el grupo de ingresos medios 

bajos, Vietnam con el puesto 42 por segundo año consecutivo (desde el 71º en 2014). Indonesia 

(85º) se une a los 10 primeros de este grupo. Tanzania encabeza el grupo de ingresos bajos 

(88º). 

Es preocupante los altibajos constantes del gasto en I+D que se presentan en los PBI 

durante el periodo 2011-2018; pues esta situación implica que últimamente en este tipo de 
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países no se está prestando la atención suficiente al tema. Además, se determina que las 

recesiones y auges de las economías pueden incidir notoriamente en la decisión de gastar más 

o menos en temas relacionados con la investigación y desarrollo. Lo anterior se explica porque 

se puede observar que existe el mayor punto de gasto en I+D durante el año 2015, año en el 

que existió el mayor auge petrolero, cuyo suceso trae consigo mayores ingresos que se traducen 

en mayores gastos.  

Figura 2. 

Evolución y tendencia del gasto en investigación y desarrollo a nivel global y de los grupos 

de países, periodo 1996-2018. 

 

Por otra parte, la Figura 4 muestra el tipo de correlación existente entre la IED y el 

gasto en investigación y desarrollo a nivel global y por grupos de países según nivel de 

ingresos. A nivel global como para los PIA, se observa una fuerte asociación entre las variables; 

y, que es positiva en todos los casos; mientras que, para el resto de grupos de países el grado 

de correlación empieza a debilitarse, siendo menos contundente la fuerza de asociación en los 
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PBI. Situación que es explicada por la poca disposición y preocupación de los gobiernos de 

estos países para invertir en temas de investigación y desarrollo. Además, de que para los 

inversores no es muy atractivo un país que no cuenta con las capacidades, innovación 

tecnológica y la infraestructura necesaria para generar utilidades.  

La investigación abre las puertas a la innovación y progreso tecnológico, lo que a su 

vez genera desarrollo; el cual se convierte en un atractivo para los inversores; pues es muy 

rentable invertir en un país que cuente con estabilidad económica y sobre todo con la capacidad 

productiva y eficiente que va de la mano con las capacidades e innovación para lograrlo. Por 

lo tanto, se explica que al ser los grupos de países con mejores ingresos son quienes 

mayormente van atraer a los inversionistas y por ende se establece que existe una relación 

fuertemente positiva. Por el contrario, los países que menor gasto en I+D e ingresos reflejan, 

pues no contarán con la oferta de inversión extranjera necesaria. 

Figura 3. 

 Correlación entre el gasto en I+D y la inversión extranjera directa a nivel global y por 

grupos de países, periodo 1996-2018 
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6.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación de corto y largo plazo entre gasto investigación y desarrollo y la 

inversión extranjera directa, a nivel mundial como en los diferentes grupos de países en el 

periodo 1996-2018. 

Los resultados del objetivo 2 empiezan con la estimación de un modelo GLS, para lo 

cual antes de la estimación del modelo GLS, se determinó mediante el test de Hausman, (1978) 

que existe una mayor consistencia en el uso de efectos aleatorios en todos los grupos de países 

a excepción de los PIMA. Los resultados de multicolinealidad, el test de Hausman, 

heteroscedasticidad, autocorrelación y dependencia de sección cruzada se muestran en el 

Anexo 2. De forma general, se concluye que existen problemas de heteroscedasticidad y 

dependencia de sección cruzada; más no problemas de autocorrelación y multicolinealidad, 

cuya heteroscedasticidad será corregida mediante la estimación del modelo GLS. Por 

consiguiente, los resultados del modelo GLS se presentan en la Tabla 4, los cuales indican el 

tipo de relación entre el gasto en I+D y la inflación con la IED.  

Los resultados indican que el gasto en I+D muestra una relación estadísticamente 

significativa y positiva con la IED; en todos los grupos de países, a excepción de los PBI. De 

forma global; un incremento del 1% en el gasto en I+D provoca un aumento de la inversión 

extranjera directa de 0,5%. Para los PIA, PIMA y los PIMB un incremento del 1% en el gasto 

en I+D provoca un aumento de la IED en 0,61%, 0,39% y 0,77%, respectivamente. Los 

presentes resultados corroboran lo anteriormente expuesto por las gráficas de correlación; pues 

para los PBI el gasto en I+D no es un determinante significativo de la IED; puesto que dicha 

variable no muestra significancia en el modelo.  

De forma global, el gasto en I+D provoca aumento de la IED, pero es más el resultado 

del efecto positivo que generan los países de mejores ingresos, ya que los PBI no generan un 

impacto significativo. También, estos resultados nos llevan a determinar que el gasto en I+D 

por sí solo, es un aspecto fundamental para atraer capitales extranjeros, situación que 

contribuye a generar beneficios y confiabilidad de quienes invierten en los países que hacen 

uso eficiente del gasto destinado a la investigación y desarrollo. Mientras que, en los PBI puede 

no estarse dando la preocupación necesaria o no destinar los montos adecuados y pertinentes 

para encaminar estas economías al nivel de la era tecnológica actual.  
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En cuanto a la relación entre la inflación y la inversión extranjera directa se puede 

determinar que a nivel global y para los PBI se evidencia una relación negativa y 

estadísticamente significativa entre las variables; mientras que, para los PIA, PIMA y PIMB la 

inflación no resultó ser significativa dentro del modelo. En base a los resultados, a nivel global 

se establece que, a un incremento de una unidad en la inflación se observa una disminución de 

0,3% en la inversión extranjera directa. De igual manera, para los PBI se determina que, un 

incremento de una unidad en la inflación está asociado a una disminución de 0,73% en la IED. 

Es lógico que la inflación genere efectos negativos sobre la inversión extranjera directa; 

pues, es conocido que la inflación disminuye el poder adquisitivo y con ello las personas 

compran menos bienes y servicios. Por lo tanto, las empresas inversoras se ven obligadas a 

detraer su capital con el fin de recuperar y poner a salvo las pérdidas causadas por la inflación. 

A su vez, se genera incertidumbre respecto a la evolución de los precios en el futuro; y, por lo 

tanto, desalienta la inversión y el ahorro. Existe particularmente una relación negativa en los 

PBI puesto que, en estos países un aumento de los precios genera mayores impactos en cuanto 

a la decisión de seguir comprando en la misma cuantía, lo que generalmente no sucede en los 

países que tienen un mejor nivel de ingresos. 

Tabla 4. 

 Estimación del modelo GLS incluidas las variables de control 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PBI 
Log GID 0,495*** 0,611*** 0,390*** 0,773*** -0,015 
 (25,75) (9,83) (19,28) (4,25) (-0,87) 
      
INF -0,002* 0,018 -0,001 -0,033 -0,007* 
 (-2,08) (1,07) (-1,47) (-0,96) (-2,52) 
      
Constant 11,40*** 8,887*** 13,95*** 5,622 20,29*** 
 (31,33) (6,36) (36,72) (1,62) (61,86) 
Observaciones 2.024 1.035 644 230 115 
R2 Ajustado      

Nota: * significancia al 5%, **significancia al 10%, ***significancia al 1% 
 

Como siguiente punto se muestran los resultados de la prueba de estacionariedad, la 

misma que se realiza previo a la estimación de la relación de corto y largo plazo; puesto que, 

es pertinente determinar si el modelo presenta problemas de raíz unitaria. Al existir dentro del 

modelo la presencia de dependencia transversal es oportuno la aplicación de las pruebas de raíz 

unitaria de segunda generación, para poder verificar la estacionariedad de las series de datos 
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panel, sucediendo lo mismo con las estimaciones de largo plazo. En este sentido, se aplicaron 

las pruebas CADF y la CIPS de Pesaran (2007), las cuales son más robustas y confiables en 

presencia de dependencia transversal. En la Tabla 5, se muestran los resultados obtenidos de 

las pruebas de raíz unitarias en niveles (constante y constante-tendencia), en las cuales se 

observa que tres series de cinco son no estacionarias en el nivel I (0).  

Se aplicó primeras diferencias a todas las variables incluidas en el modelo, pese a que 

en algunos niveles de cada una de las variables las series no presentaban el problema de raíz 

unitaria. Sin embargo, por procedimientos econométricos es necesario que las variables tengan 

el mismo orden de integración. Al diferenciar las variables, estas se estacionalizaron, por lo 

que se concluye que las variables tienen un orden de integración I (1). Es preciso indicar que 

la prueba fue aplicada en niveles y en primeras diferencias. Es muy necesario realizar este 

procedimiento, ya que se descarta la estimación de regresiones espurias, lo cual se refiere a la 

apariencia de que existe una relación entre las variables, cuando en realidad es pura casualidad; 

y, los resultados no son confiables, debido a que las series presenta un comportamiento similar 

en el tiempo. Los resultados se muestran en la Tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Tabla 5.  Resultados de la prueba de raíz unitaria 

 Estadísticos de la prueba CADF 
  Niveles  Primeras diferencias  

 
Variables Constante 

Constante 
y 

tendencia 
Constante 

Constante 
y 

tendencia 
Orden 

GLOBAL 

Log IED -1,685 -2,118 -4,050*** -4,015*** I (1) 
Log gasto en I+D -1,680 -2,369 -4,447*** -3,282*** I (1) 
Inflación  -2,661*** -2,896*** -4,148*** -4,159*** I (1) 

Estadísticos de la prueba CIPS 
Log IED -3,291*** -3,677*** -5,301*** -5,498 *** I (1) 
Log gasto en I+D -1,900 -2,875*** -3,748 *** -4,478*** I (1) 
Inflación  -3,684*** -3,852*** -5,433*** -5,533*** I (1) 

PIA 

Estadísticos de la prueba CADF 
Log IED -1,786 -2,065 -4,057*** -4,026*** I (1) 
Log gasto en I+D -1,741 -2,587 -2,999*** -3,093 *** I (1) 
Inflación  -2,387*** -2,395 -4,028 *** -4,059*** I (1) 

Estadísticos de la prueba CIPS 
Log IED -3,519*** -3,852*** -5,522*** -5,501*** I (1) 
Log gasto en I+D -2,148** -2,971*** -4,301*** -4,386*** I (1) 
Inflación  -3,498*** -3,347*** -4,972*** -5,286*** I (1) 

PIMA 

Estadísticos de la prueba CADF 
Log IED -1,801 -2,128 -4,073*** -4,086 *** I (1) 
Log gasto en I+D -1,882 -1,916 -3,162*** -3,507 *** I (1) 
Inflación  -3,010*** -3,732*** -4,254*** -4,525*** I (1) 

Estadísticos de la prueba CIPS 
Log IED -2,921*** -3,382*** -5,213*** -5,294*** I (1) 
Log gasto en I+D -2,156** -2,788** -4,643*** -4,730*** I (1) 
Inflación  -3,802*** -4,288*** -5,773*** -5,869*** I (1) 

PIMB 

Estadísticos de la prueba CADF 
Log IED -1,856 -2,266 -4,069*** -4,036*** I (1) 
Log gasto en I+D -1,924 -2,116 -3,356*** -3,548*** I (1) 
Inflación  -2,203   -2,242 -4,227*** -4,208*** I (1) 

Estadísticos de la prueba CIPS 
Log IED -3,507*** -3,477*** -4,542*** -5,336*** I (1) 
Log gasto en I+D -1,856 -2,078 -4,219*** -4,311*** I (1) 
Inflación  -3,873*** -4,119*** -5,761*** -6,193*** I (1) 

PBI 

Estadísticos de la prueba CADF 
Log IED -1,836 -2,176 -3,750*** -3,559*** I (1) 
Log gasto en I+D -0,039 -1,509 -4,833*** -4,783*** I (1) 
Inflación  -1,983 -2,898** -4,009*** -3,969*** I (1) 

Estadísticos de la prueba CIPS 
Log IED -3,959*** -4,196*** -4,644*** -4,664*** I (1) 
Log gasto en I+D -1,329 -2,006 -2,873*** -5,340*** I (1) 
Inflación  -4,129*** -4,862*** -5,845*** -5,968*** I (1) 
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Para encontrar la relación a largo plazo entre las variables se utilizó la prueba de 

Westerlun (2007) de segunda generación, debido a la presencia de dependencia de sección 

cruzada. Para interpretar los resultados, se debe tener presente que los estadísticos Gt y Ga, 

muestran la hipótesis alternativa que al menos una unidad esta cointegrada, mientras Pt y Pa 

prueban la hipótesis alternativa de que el panel está cointegrado. Por otra parte, se prueba la 

hipótesis nula de que no existe cointegración. Los resultados para todos los cuatro estadísticos 

que arroja esta prueba, determinan que existe cointegración entre las variables; pues los valores 

de P-value son menores a 0,05. Los resultados se muestran en la Tabla 6. 

En este contexto, se determina que todos los paneles a nivel global y por grupos de 

países están cointegrados; y, por ende, presentan un equilibrio a largo plazo; es decir, una 

variación del gasto en I+D; y, en la inflación provoca cambios ya sean positivos o negativos a 

lo largo del tiempo en la IED. Una relación a largo plazo también implica tener presente que la 

IED se encuentra comprometida a futuro por las variaciones del gasto en I+D y la inflación, lo 

que involucra tener una mayor preocupación por parte de los países en cuanto al impulso y el 

fortalecimiento de temas relacionados con la inflación y el gasto en investigación y desarrollo; 

ya que, de esta manera, se asegura el ingreso de capitales extranjeros en el futuro. Los países 

con mejores ingresos aprovechan su estabilidad tanto económica como tecnológica para 

fortalecer y atraer la IED a lo largo del tiempo. 

Es bastante lógico que exista una relación de largo plazo entre el gasto en I+D y la IED, 

sobre todo para los PBI, que son a quienes les resulta más difícil poder atraer capitales 

extranjeros. En el largo plazo, los PBI tienen la posibilidad y la oportunidad de prepararse en 

cuanto a nuevos conocimientos; y sobre todo a tener el horizonte de tiempo necesario para 

poder sumergirse en los procesos tecnológicos e innovadores que implica el camino de la 

investigación y desarrollo. En este contexto, es de vital importancia la innovación; pues, las 

empresas que no innovan terminan desapareciendo, lo que a su vez implica un mayor lapso de 

tiempo para que esto pueda generar efectos sobre la IED, ya que este tipo de proceso no se dan 

de la noche a la mañana. De forma general, se puede determinar que a lo largo del tiempo y 

con un adecuado y pertinente gasto en I+D los PBI lograrían la atracción de los inversores 

extranjeros. 

Con respecto a la relación de largo plazo entre la inflación y la inversión extranjera 

directa, se establece que las personas y las empresas que deseen invertir en determinado país, 

no tienen la suficiente confianza a la hora de tomar decisiones de inversión cuando existen 
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niveles de inflación altos; pues caen en la incertidumbre de qué ocurrirá en el futuro. Entonces, 

la idea de invertir en el largo plazo en cualquier sector económico no resulta ser atractivo para 

los extranjeros. Por el contrario, una inflación baja y estable disminuye la incertidumbre; y, es 

un indicador de una economía sólida, que contribuye a que los inversores tengan la confianza 

necesaria para invertir en el largo plazo sin miedo a perder sus capitales.  

Tabla 6. 

Resultados de la prueba de cointegración de Westerlun 

 Estadístico Valor  Z-Valor P-Valor 

 Gt -4,128 -24,543 0,000 

 Ga -25,776 -32,110 0,000 

GLOBAL Pt -44,468 -31,068 0,000 

 Pa -37,278 -69,832 0,000 

 Gt -4,374 -19,385 0,000 

 Ga -27,655 -25,278 0,000 

PIA Pt -32,876 -23,300 0,000 

 Pa -38,726 -52,125 0,000 

 Gt -3,894 -12,465 0,000 

 Ga -24,522 -16,894 0,000 

PIMA Pt -18,844 -11,249 0,000 

 Pa -23,580 -23,063 0,000 

 Gt -3,754 -6,957 0,000 

 Ga -20,471 -7,743 0,000 

PIMB Pt -14,174 -9,652 0,000 

 Pa -40,478 -25,820 0,000 

 Gt -3,975 -5,470 0,000 

 Ga -26,490 -7,947 0,000 

PBI Pt -8,453 -5,246 0,003 

 Pa -23,300 -9,605 0,000 

Nota. Adaptado a los datos del Banco Mundial (2020) 

Para encontrar la relación de corto plazo entre las variables se utilizó los modelos 

dinámicos de efectos fijos de corrección de error MG y PMG, propuestos por Pesaran et al.  
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(1999). A partir de estas estimaciones se realiza la prueba de Hausman (1978) para determinar 

el modelo más adecuado a estimar; siendo el modelo PMG para todos los países, a excepción 

de los PIMA, para los cuales se estimó un modelo MG. Mediante la estimación de estos 

modelos se establece la existencia de una relación de corto plazo en el modelo establecido. Por 

lo tanto, los resultados del modelo se presentan en la Tabla 7.  

Para comprobar que realmente existe una relación de corto plazo entre las variables se 

observa la significancia del error. Entonces, según los resultados se comprueba que existe una 

relación de corto plazo en los PIA, PIMA y PIMB; puesto que el error es estadísticamente 

significativo al 1% en estos países. Al existir equilibrio en el corto plazo, significa que los 

cambios en el gasto en I+D y la inflación afectan de forma inmediata a la inversión extranjera 

directa. Por el contrario, para los PBI no se encuentra la existencia de una relación a corto plazo 

entre las variables. Lo anteriormente mencionado implica que, para los países con mayores 

ingresos es mucho más fácil atraer inversión extranjera directa en base a la investigación y al 

mejor desarrollo existente en este tipo de países; pues, los conocimientos, innovación y la 

avanzada tecnología permiten a estos países ir a pasos agigantados, muy por encima de quienes 

se ubican en la posición de menores ingresos. Además, es muy conocido la prontitud que tienen 

estos países para desarrollar proyectos innovadores en temas relacionados con la medicina, 

energía, infraestructura, agricultura, ganadería etc., y; esto también gracias a la educación de 

calidad que recibe la población desde muy temprana edad. 

En estos resultados también se refleja que los países de ingresos medios bajos muestran 

una relación de equilibrio en el corto plazo entre la inflación, el gasto en I+D con la inversión 

extranjera directa; pues, estos países con este tipo de ingresos no generalmente tendrían la 

capacidad para en el corto plazo generar cambios. Sin embargo, en base a los resultados se 

puede determinar que hay avances en cuanto al tema de gasto en I+D y, esto a su vez; genera 

cambios significativos y con prontitud en los países con este tipo de ingresos. Igualmente, se 

establece la importancia de la investigación y el desarrollo a la hora de atraer inversiones; pero, 

que esto se puede lograr mediante el trabajo conjunto del gobierno, empresas y la sociedad.  

 En cambio, los países de ingresos bajos no cuentan con la capacitación y la tecnología 

necesaria para que esto genere atracción de inversión hacia estos países. Es muy común que en 

estos países no puedan brindar una educación de calidad a sus habitantes, con grades esfuerzos 

logran alfabetizar a la población hasta terminar el nivel secundario. Tampoco cuentan con las 

habilidades y la capacidad productiva para generar grandes cambios en temas de investigación 
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y desarrollo, que sirvan de atractivo a los inversores; pues, al ser países poco innovadores y 

con procesos productivos obsoletos no les brindarán la confianza que necesiten para emprender 

el vuelo hacia el progreso tecnológico, que es un aspecto muy importante a la hora de invertir. 

Sin embargo, es una situación preocupante, ya que la investigación y desarrollo son entes que 

encaminan a la innovación y desarrollo de las naciones como lo han demostrado los países 

desarrollados; por lo tanto, se debe prestar mayor interés a los determinantes de la IED. 

Tabla 7.  

Resultados de la prueba del modelo de corrección de error (PMG) 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PBI 
Ec      
dlGID 0,0328 0,742 3,708* 1,838 0,0328 
 (0,00) (1,06) (2,31) (0,14) (0,00) 
SR      
Ec -0,0206 -0,346*** -0,221*** -0,323*** -0,0206 
 (-0,12) (-3,92) (-4,10) (-3,30) (-0,12) 
      
dlGID -0,303 2,132 0,715* 0,437 -0,303 
 (-0,91) (0,30) (2,04) (0,08) (-0,91) 
      
dINF 0,0000507 -0,00429 0,0149 -0,331 0,0000507 
 (0.01) (-0.01) (0.40) (-1.36) (0.01) 
      
Constant 0,126* -0,559* -0,0852 0,0190 0,126* 
 (2,15) (-2,20) (-1,14) (0,07) (2,15) 
Observations 110 990 616 220 110 
Adjusted R2      

Nota. * Significancia al 5%, **significancia al 10%, ***significancia al 1% 

6.3. Objetivo específico 3 

Estimar la relación de causalidad entre el gasto en investigación y desarrollo y la inversión 

extranjera directa, a nivel mundial como en los diferentes grupos de países en el periodo 1996-

2018. 

Para estimar las relaciones causales, se utilizó la prueba de causalidad tipo Granger 

desarrollada por Dumitrescu y Hurlin (2012), la cual permite precisar si el comportamiento del 

gasto en I+D está ocasionando cambios en el comportamiento de la IED. En este contexto, se 
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establece que el hecho que dos variables estén correlacionadas entre sí, no necesariamente 

implica causalidad, es decir que una variable correlacione a otra, no implica que esta sea la 

causa de las alteraciones en los valores de otra. La existencia de causalidad se determina 

mediante el p-value; si este valor es menor a 0,05 se establece que existe relación causal entre 

las variables. 

Por lo tanto, existe una causalidad bidireccional entre el gasto en I+D y la IED; en los 

PIA, demostrando que son estos países quienes generan mayor impacto y representatividad 

entre todos los grupos de países analizados. Igualmente, existe causalidad bidireccional entre 

la inflación y la IED, en los PIMA. Para los PIMB y los PBI, se evidencia una relación causal 

que va desde la IED hacia el gasto en I+D. Por otra parte, los PIMB y PIMA tienen una relación 

causal unidireccional que va desde el gasto en I+D hacia la IED, concluyendo que en la mayoría 

de grupos de países a excepción de los PBI el gasto en I+D es determinante de la IED. Los 

resultados se muestran en la Tabla 8. 

La causalidad bidireccional que se determina en los PIA implica una reinversión de 

utilidades por parte de los inversionistas, pues; se genera un proceso de retroalimentación ya 

que se logra atraer y sobre todo brindar confianza a quienes invierten en este tipo de países. 

Así mismo, tienen la certeza de que su capital se encuentra seguro por lo que siguen 

aportándolo en estos países, lo cual es beneficioso ya que les permite seguir en continuo 

aprendizaje y crecimiento innovador. Esto con la finalidad de cubrir con las necesidades 

crecientes de la población, que cada vez demanda productos y servicios innovadores y de 

calidad.  

Es curioso que para los PBI sea la inversión extranjera directa la causante de las 

variaciones del gasto en I+D; pues esto determina que estos países dependen fundamentalmente 

de la IED para poder gastar o no en temas relacionados con la investigación y desarrollo. Puede 

estar sucediendo que se ven obligados por las entradas de capital que traen consigo 

transferencias tecnológicas, a innovar procesos de producción que impliquen obtener nuevos 

conocimientos y habilidades para poder generar beneficios a los inversionistas. Es evidente el 

poco interés de los gobiernos en temas relacionados con la investigación y desarrollo en los 

países menos desarrollados; pues tampoco el sector empresarial y laboral demanda necesidades 

en cuanto a estos aspectos.  

Por otra parte, la causalidad bidireccional entre la inflación y la inversión extranjera 

directa que se presenta en los PIMA, establece que la inflación es un determinante de la 
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inversión extranjera directa; puesto que el aumento prolongado de precios de los bienes y 

servicios en una economía provoca inseguridad para quienes desean invertir, lo que traduce en 

menores entradas de capital. También, puede darse el caso de que exista una inflación baja o 

que por lo menos no se encuentre en constante variación, esto hace que los inversionistas no 

corran riesgos y, por ende, tienen la oportunidad y confianza de mantener lo invertido; o en 

otro caso, destinar mayor proporción de su capital hacia los países receptores.  

En cambio, la IED como determinante de la inflación, ya que como es sabido la entrada 

de capitales se refleja en algunos casos en mejoras en la productividad, lo que permite a las 

empresas locales ser más competitivas en cuanto a precios. También, puede darse el caso de 

que se sume al mercado nuevos productos que generen un gran número de demandantes, y por 

ende un aumento de precios en estos productos o servicios. De forma general, los efectos que 

se generen en la IED a causa de la inflación y el gasto en I+D van a depender fundamentalmente 

de la estructura económica, diversificación productiva, gobernabilidad y políticas económicas 

que se implementen en cada país.  
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Tabla 8. 

Resultados de la causalidad de Dumitrescu y Hurlin 

Grupos Dirección Z-bar P-Valor Conclusión 

 lIED – lGID 4,0788 0,0000 Causalidad 

 lGID – lIED 6,2442 0,0000 Causalidad 

GLOBAL lIED – INF 3,1942 0,0014 Causalidad 

 INF - lIED 4,5564 0,0000 Causalidad 

 lIED - lGID 3,6777 0,0002 Causalidad 

 lGID - lIED 4,8307 0,0000 Causalidad 

PIA lIED - INF 1,8650 0,0622 No Causalidad 

 INF - lIED 0,1235 0,9017 No Causalidad 

 lIED - lGID 1,4079 0,1592 No causalidad 

 lGID - lIED 2,8077 0,0050 Causalidad 

PIMA lIED - INF 2,2484 0,0245 Causalidad 

 INF - lIED 7,1777 0,0000 Causalidad 

 lIED - lGID 1,9928 0,0863 No Causalidad 

 lGID - lIED 1,1164 0,0042 Causalidad 

PIMB lIED - INF 1,6682 0,0953 No causalidad 

 INF - lIED 0,7056 0,4805 No causalidad 

 lIED - lGID -0,0715 0,0130 Causalidad 

 lGID - lIED 3,6222 0,0820 No causalidad 

PBI lIED - INF 0,1255 0,9001 No causalidad 

 INF - lIED 0,7612 0,4466 No causalidad 

Nota. Banco Mundial (2021). 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Discusión objetivo específico 1 

Evolución y correlación entre el Gasto en investigación y desarrollo y la Inversión 

extranjera directa, a nivel mundial como en los diferentes grupos de países en el periodo 

1996-2018 

En la evolución de la IED, tiene que ver mucho China, ya que se convirtió en uno de 

los mayores inversionistas del mundo; pues, su inversión se encuentra en todas partes, pero 

primero se concentró en Asia y África. Luego, se fue expandiendo a Estados Unidos y Europa 

y, finalmente llegó a América Latina. Igualmente, si inversión es bastante diversificada, 

destacan la manufactura y el comercio al menudeo, así como los recursos naturales y la banca 

(Chen et al. 2008). Por su parte, Narváez et al. (2016), indican que la importancia de la 

inversión extranjera directa para la economía ha sido crucial, pudiendo destacar como 

principales efectos: la ampliación del ahorro y la contribución a la balanza de pagos; así como 

también, ejercer una influencia significativa sobre la estructura productiva.  

La inversión extranjera directa es una fuente de recursos monetarios que se destina a 

financiar actividades productivas, cuya producción genera empleo en el país destino de la 

inversión. Además, los fondos se quedan por un largo periodo de tiempo, lo cual beneficia al 

empleo y al crecimiento económico. Sin embargo, en ciertos casos, como la explotación de 

minas, sus beneficios son pocos en relación al impacto ambiental y la extracción de recursos 

que la actividad genera (Lucero, 2020). Para ALC, la inversión extranjera directa no ha 

provocado cambios relevantes en la estructura productiva, debido a que las políticas de 

atracción de estos flujos no se han articulado con las de desarrollo productivo, por lo que urge 

recuperar el rol de políticas industriales.  

Para América Latina, la inversión extranjera directa ha llegado a ser muy importante; 

pues, en los últimos años los niveles han aumentado notoriamente, lo cual ayudó a la 

dinamización de la economía, especialmente aquellos países que poseen una gran cantidad de 

recursos naturales, ya que en este sector es donde mayor colocación de capitales existe 

(CEPAL, 2018).Es importante tener en cuenta que, la IED puede contribuir al desarrollo, pero 

de forma condicionada a las características de la economía receptora, incluyendo niveles de 

calidad institucional, disponibilidad y calidad del capital humano, estructuras de mercado, 

infraestructura y capacidades tecnológicas (García y López 2020). 



63 
 

En cuanto al gasto en I+D mundial, ha alcanzado una cifra récord de casi 1,7 billones 

de dólares, diez países representan casi el 80% del gasto. Para el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, los países se han comprometido a aumentar considerablemente para 

el 2030 el gasto en I+D; y, sobre todo, el número de investigadores (UNESCO, 2020). La 

propiedad intelectual impulsa la innovación y creatividad; a través del ingenio humano será 

posible promover nuevas soluciones que erradiquen la pobreza, impulsen la sostenibilidad 

agrícola, combatan enfermedades, protección al medio ambiente y aceleren la transición hacia 

una economía baja en carbono con mayor productividad y competitividad (OMPI, 2021). 

Según Coll (2018), se tiene que estimular la inversión en investigación y desarrollo y 

con gran crecimiento exponencial, ya que esto llevaría a los países a generar conocimiento y 

talento, que garanticen el futuro de sus economías. Esta inversión en I+D ha llevado a países 

como China o Alemania a conseguir posicionarse como una de las principales economías del 

mundo. En este sentido, OMPI (2019) indican que las principales economías innovadoras por 

grupos de ingresos son Suiza y Suecia, representando a los países de ingresos altos; China y 

Malasia a los países de ingresos medios altos; Vietnam y Ucrania a los países de ingresos 

medios bajos; y, Ruanda y Senegal a los países de ingresos bajos.  

En cuanto a la correlación existente entre la inversión extranjera directa y el gasto en 

I+D teniendo en cuenta los diferentes grupos de países y a nivel global, e determina una 

relación positiva en todos los casos; pero se evidencia que la correlación se vuelve débil a 

media que va disminuyendo el nivel de ingresos de los países. La fuerte relación que se muestra 

en los países de ingresos altos y los países de ingresos medios altos, se debe a que estos países 

se preocupan mayormente de los temas relacionados con la investigación y desarrollo; y, sobre 

todo impulsan y practican procesos productivos innovadores y amigables con el medio 

ambiente, lo que a su vez resulta ser un atractivo muy importante para los inversores.  

Por otra parte, para los países de ingresos medios bajos y los países de ingresos bajos 

la relación se vuelve débil; debido a que, este tipo de países no basan su economía en procesos 

innovadores, los cuales en su mayoría dependen del nivel educativo y la tecnología; sino más 

bien son exportadores de materias primas. Lo anterior implica que, al no ser dependientes de 

la innovación, estos países no demandan mano de obra calificada como ocurre con los países 

de mejores ingresos. Por lo tanto, el gasto en I+D que se realiza en estos países no es lo 

suficientemente apto y adecuado para poder atraer la inversión de extranjeros.  
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7.2. Discusión objetivo específico 2 

Relación de corto y largo plazo entre Gasto investigación y desarrollo y la Inversión 

extranjera directa, a nivel mundial como en los diferentes grupos de países en el periodo 

1996-2018 

Con la finalidad de ampliar el análisis, se estimó un modelo GLS, cuyos resultados 

demostraron una relación positiva entre el gasto en I+D y la IED de todos los grupos de países 

a excepción de los PBI, existiendo en estos últimos un menor interés y representatividad el 

gasto en I+D sobre la IED. En este contexto, François et al. (2019), determinan que, de forma 

global los mayores logros educativos de los líderes políticos están asociados a una mayor IED 

pues esto genera un impacto en las expectativas de los inversores extranjeros. De igual manera, 

(Chen et al. 2021), indican que uno de los atractivos para los inversores extranjeros son las 

políticas de incentivos en I+D verde; pues las medidas regulatorias e incentivos obligan a las 

empresas a trabajar siendo cuidadosos y respetuosos con el medio ambiente. Los estudios 

mencionados han sido ejecutados en países que se preocupan por la investigación y desarrollo 

de sus naciones.  

Igualmente, se cita a Bhattacharya et al. (2021), quienes encontraron que las empresas 

de alta tecnología con mayor intensidad en I+D, mejoran la productividad de la inversión 

extranjera a partir de los insumos y bienes de capital importados, lo que a su vez genera 

seguridad para los inversionistas. Así mismo, Gmeiner y Gmeiner (2021) investigadores que 

argumentaron que la innovación nacional resultante de las entradas de IED está relacionada 

positivamente con el respeto por la propiedad intelectual; pues los inversores se sienten 

reconocidos por sus inventos o creaciones. Para, Liang et al. (2021) cuanto mayor sea el nivel de 

desarrollo económico del país anfitrión, mayor será el impacto de la protección de la propiedad 

intelectual sobre la IED. Contradictoriamente, Dziacochka y Abdulahi (2020) indican que la 

I+D por sí sola no es suficiente para atraer IED, sobre todo hacia países menos desarrollados; 

lo que concuerda con los resultados de la presente investigación.  

En cuanto a las relaciones de la IED con la inflación en PBI; relación que se presenta 

por la inestabilidad económica que presentan los mismos, lo que genera poca confianza por 

parte de inversores. Hsieh et al. (2019), encontraron que un alto nivel de incertidumbre de la 

política económica en el país receptor, conduce a una disminución en la cantidad de flujo de 

IED hacia ese país, ya que se incentivará a menos empresas a invertir en países con entornos 

económicos inestables. Los presentes resultados también los comparten Nguyen y Lee (2021) 
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quienes manifestaron que a medida que aumenta la incertidumbre en materia de política 

económica, las entradas de IED afectan mayormente a los países de ingresos más bajos, lo que 

refleja el efecto refugio donde los inversores extranjeros evitan países inestables y riesgosos. 

Por el contrario, Castillo et al. (2020), encontraron una relación negativa pero insignificante 

entre la IED y la inflación.  

En lo referente a las relaciones de largo plazo existente en todos los grupos de países, 

Lu (2020) evidenció que la intensidad de I+D ha sido un factor muy efectivo para predecir la 

rentabilidad de las acciones en el mercado de valores chino; pues un país cuyos procesos de 

producción son sometidos con anterioridad a investigación científica, generan confianza; 

puesto que un proceso innovador puede tener mayores y mejores consecuencias. De igual 

manera, Davcik et al. (2020), muestran que las capacidades tecnológicas como resultado del 

gasto en I+D tienen efectos dominantes en el largo plazo sobre las pymes en cuanto a su 

desempeño en los mercados internacionales. Gutiérrez y Cruz (2017) evidenciaron una relación 

de largo plazo del gasto público primario sobre la inversión privada; y de una magnitud 

considerable. Sin embargo, Bajrami y Zeqiri (2019) señalan que la atracción de IED debe ir 

acompañada de desarrollo y aumento del nivel de capital humano.  

En el mismo sentido, Alam et al. (2020), encuentran que para países emergentes el gasto 

en I+D lleva tiempo en demostrar los rendimientos de una inversión, lo que confirma que lo 

invertido en I+D es de naturaleza a largo plazo y lleva tiempo afectar el desempeño de una 

empresa, esperando que la I+D tenga un impacto en la actuación futura de las empresas y por 

ende mejores beneficios a los inversores extranjeros. Así mismo, Heij et al. (2019) 

evidenciaron que en países de bajos ingresos el gasto en I+D tiene que ir necesariamente 

acompañado de procesos productivos innovadores y con un alto uso de tecnología avanzada 

para que en el futuro se puedan obtener resultados positivos y beneficiosos para quienes 

depositan sus capitales en este tipo de países. Además, Boeing et al. (2022), indican que existe 

una mala asignación de los fondos públicos orientados a la investigación, lo cual impide 

obtener resultados eficientes.  

La relación de largo plazo existente entre la inflación y la inversión extranjera directa 

es sustentada por Oguzhan et al. (2020), encuentran que los indicadores de incertidumbre como 

la inflación capturan información esencial para pronosticar la entrada de flujos de capital en 

los mercados de bonos y acciones. Igualmente, Yavas y Malladi (2020) establecen que la 

inflación tiene una relación de largo plazo sobre los flujos entrantes de inversión extranjera 
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directa; puesto que, se relaciona con la idea de que esos capitales retornen hacia los países 

receptores. Pero, según Piteli et al. (2021), la IED está relacionada positivamente con la 

creación de nuevas empresas, y moderada negativamente por la infraestructura institucional de 

los países receptores (gobernabilidad y corrupción). Por tanto, es evidente que la variabilidad 

de los precios en una economía genera una visión de los beneficios que obtendrán los 

inversionistas en el futuro e incentivan o no a invertir. 

Consecutivamente, la relación a corto plazo existente entre las inversión extranjera 

directa y el gasto en I+D a excepción de los países de ingresos bajos, es sustentada por Mariotti 

y Marzano (2021) quienes determinaron que la aplicación de la política de competencia, la cual 

busca impulsar la innovación y el desarrollo es un factor crucial para atraer IED en el corto 

plazo; pero solo en los países receptores que son caracterizados por un entorno institucional 

regulatorio de alta calidad. Así mismo, Amendolagine et al. (2021), señalan que los países que 

cuentan con mayores inversiones en innovación, tienen una fuerte relación de corto plazo con 

la probabilidad de mantener las ganancias de las multinacionales dentro de la frontera nacional; 

y, obtener mayores ingresos. De igual manera, Abdulmohsen y Bel (2020), indican que el 

capital humano y el orden público tienen un papel condicionante de corto plazo sobre los 

efectos de la IED en países ricos en recursos naturales.  

Para la relación en el corto plazo entre la inflación y IED; Degong et al. (2020) 

sustentaron que a corto plazo la corrupción y la inflación afectan significativamente la 

inversión extranjera directa; pues para los inversionistas son más atractivos los países con 

menos inflación. Así mismo, Evers et al. (2020) argumentaron que la inflación afecta en el 

corto plazo a la composición; pero no a la cantidad total de inversión; a la vez que reduce la 

probabilidad de que las empresas se dediquen a la innovación, siendo el efecto de la inflación 

más pronunciado en las industrias intensivas en I+D. Sin embargo, Bahmani et al. (2020); 

Nusair y Olson (2021) evidenciaron que el efecto de la volatilidad de los precios sobre los 

retornos de inversión ya sea en el corto o largo plazo va a depender del tipo de industria y la 

actividad económica de cada país. Por el contrario, Mostafa, (2020); Sekmen y Gökirmak, 

(2020) lograron determinar que la tasa de inflación tiene un impacto negativo sobre la IED en 

el largo plazo, pero insignificante en el corto plazo. La falta de relación de corto plazo entre la 

IED y la inflación pueden indicar que las inversiones necesitan tiempo para impactar la 

economía. 
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Finalmente, en la discusión del presente objetivo específico y el siguiente, es importante 

indicar que no se encontró evidencia que estime este tipo de relaciones con el uso de las 

variables: gasto en I+D y la inflación. Por lo tanto, se realizó la discusión con variables proxy 

que puedan reemplazar sin ningún problema a las variables en cuestión.  

7.3. Discusión objetivo específico 3 

Relación de causalidad entre el Gasto en investigación y desarrollo y la Inversión 

extranjera directa, a nivel mundial como en los diferentes grupos de países en el periodo 

1996-2018 

Los principales resultados en cuanto a causalidad establecen que, tanto a nivel global 

como para los PIA existe causalidad bidireccional entre la inversión extranjera directa y el 

gasto en I+D. En este sentido, Lai et al. (2018) mencionaron que la obtención de conocimientos 

y la disponibilidad de recursos generan internacionalización de las empresas; y esto a su vez, 

llama la atención de los inversores extranjeros. Igualmente, Sun y Anwar (2019) indican que 

las empresas que realizan I+D son más productivas, sus ventas aumentan y aumenta su 

participación en el mercado, lo que resulta interesante para la inversión extranjera. La inversión 

trae tecnología, nuevos conocimientos e inversiones a empresas locales que confieren ventaja 

competitiva que aumenta la productividad (Murphy y Topel, 2016). Con lo expuesto, se ratifica 

que los PIA ofrecen mejores condiciones tanto económicas como sociales que aumentan la 

confianza y seguridad de los inversores.  

Por su parte, Sadeghi et al. (2020), enfatizan que el conocimiento y las capacidades 

productivas que ofrecen los países receptores son uno de los principales determinantes de la 

dinámica de las entradas de inversión extranjera directa con efectos estadísticamente positivos 

y económicamente sólidos; además, que los países con igual dotación de capital humano tienen 

desempeños diferentes en la atracción de IED. Así mismo, Mao et al. (2021) determinaron que 

las políticas basadas en conocimientos, ciencia y tecnología, contribuyen a un mayor 

crecimiento de la productividad en las industrias nacionales y las que hacen uso de capitales 

extranjeros, sobre todo las que son intensivas en tecnología; tanto a nivel mundial como para 

países emergentes.  

En cuanto a la dirección causal que va desde la IED hacia el gasto en I+D; Khachoo y 

Sharma (2017); Kong et al. (2020) evidenciaron que la entrada de IED influye positivamente 

en la probabilidad o tendencia de que una empresa invierta en I + D y las impulsa a realizar 

innovaciones; pero el impacto en la intensidad de I + D es marginal. Así mismo, Dong et al. 
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(2021), mencionan que la inversión extranjera directa dirigida a los países desarrollados es más 

eficaz para promover actividades de innovación, que la inversión que se destina hacia los países 

en desarrollo. Igualmente, Gorodnichenko et al. (2019), indican el efecto de la presencia 

extranjera sobre la innovación y adquisición de conocimientos está relacionado con el tamaño 

y el tipo de país donde se encuentran las empresas. En este tipo de países se logra atraer IED; 

y esto a su vez, conduce a una mayor dotación de conocimientos y tecnologías que las 

diferentes inversiones lo demanden. 

Para Fagbemi y Osinubi (2020)en su estudio para Nigeria mencionaron que las entradas 

de IED requieren conocimientos técnicos y sólidos y mano de obra más calificada, lo cual 

podría llamar la atención sobre la mejora de conocimientos y habilidades. Por su parte Jain 

(2021) indicó que la desinversión y la corrupción tiene fuertes efectos en la decisión de invertir 

o no en I+D, mas no en la cantidad. De la misma manera, Fang et al. (2020); Antonietti y 

Franco (2020) establecen que la presencia de empresas extranjeras estimula la existencia de 

conocimientos en las economías nacionales, sin embargo, el efecto causal es muy pequeño y 

ocurre solo en países con altos niveles de desarrollo. Además, a lo largo del tiempo las 

actividades empresariales se impulsan a causa de las oportunidades y menos por necesidad. 

Según, Durán (2019), la IED es un canal para la transferencia de tecnología; y, su déficit 

implica menores rentas, situación que se debe a las malas condiciones del mercado 

internacional.  

De igual manera, Valacchi et al. (2021), encontraron que, tanto la inversión de capital 

como los empleos creados a través de la inversión extranjera directa, impulsan la actividad de 

innovación de las empresas multinacionales; y, estos efectos son significativos en las industrias 

con mayor intensidad de patentes; como en la producción de productos químicos, 

computadoras y vehículos de motor; mientras tanto para los sectores de petróleo y electricidad 

el impacto de la inversión extranjera directa en la actividad de patentamiento es menor. En la 

misma línea, Dong et al. (2021), muestran que la inversión extranjera directa promueve las 

solicitudes de patentes de invención para empresas privadas, pero tiene un impacto mudo en 

las empresas estatales y extranjeras. Además, las economías en vías de desarrollo se benefician 

de la IED debido a la mayor recaudación de impuesto y oferta laboral; así como un mayor 

acceso a mercados extranjeros y derrames de tecnología y conocimientos (Riofrío, 2021). La 

inversión extranjera directa dirigida a los países desarrollados es más eficaz para promover 

actividades de innovación que la inversión que se destina a los países en desarrollo.  
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En cuanto a los resultados de causalidad bidireccional entre la inflación y la inversión 

extranjera directa para los PIMA; Azam y Haseeb (2021), en su estudio en países BRICS 

mencionan que la tasa de inflación y la apertura comercial tienen una conexión causal 

bidireccional con la inversión extranjera directa; por lo tanto, las políticas monetarias deben 

diseñarse bajo el control de la inflación y las tasas de interés. Igualmente, Saleem et al. (2018), 

revelan que el tamaño del mercado, la apertura comercial y la incertidumbre de política 

económica tienen una relación causal bidireccional con la inversión extranjera directa, 

recalcando que el volumen adicional de IED entrante se puede atraer cuando las economías 

intentan abrirse al comercio exterior.  

Así mismo, Wako (2021)en un estudio que relaciona la calidad institucional como un 

proxy de la inflación con la inversión extranjera directa; menciona que esta relación depende 

de qué medida se utiliza para la calidad institucional. De hecho, más IED fluye hacia países 

con puntajes más altos en términos de derechos políticos, libertades civiles, estado de derecho, 

voz y rendición de cuentas, y hacia países menos corruptos. En cuanto a la causalidad en la 

dirección opuesta, la IED no induce ninguna mejora o deterioro de los derechos políticos y las 

libertades civiles. Por su parte, Paul y Polytechnic,(2021) determinan que la IED aumenta la 

tasa de inflación; pero en sectores de desarrollo latente minimiza el efecto negativo que la 

inflación extiende en toda una nación; por tanto, se debería concentras más esfuerzos en la IED, 

ya que ayuda a estabilizar la tasa de inflación. 

Sin embargo para, Kumar (2020) investigador que evidenció que las empresas que 

tienen buenas expectativas con respecto a la inflación, se ven motivadas a aumentar sus activos 

y reinvertirlos. Así mismo, Chi et al. (2019) indicaron que las empresas aprovechan la inflación 

de los precios para vender más acciones y obtener mejores ganancias.  Sin embargo, para Li et 

al. (2020) mencionaron que la incertidumbre de política económica del país de origen impulsa 

las fusiones y adquisiciones transfronterizas; mientras que, para el país anfitrión la puede frenar 

las fusiones y adquisiciones. Sumado a esto, Arawomo y Apanisile (2018) encontraron que la 

inflación es un determinante negativo para los flujos de IED; mientras que el tamaño de 

mercado y la apertura comercial tienen un impacto positivo en la IED.  

Por su parte Jaiblai y Shenai (2019), mencionaron que mayores entradas de IED están 

asociadas con periodos de mayor inflación, mejor infraestructura y mejores niveles de ingreso; 

a la vez que la IED es una fuente de financiamiento para países en vías de desarrollo, ya que 

ayudan a mejorar los sectores de manufactura y comercio, traer tecnologías más eficientes, 



70 
 

aumentar la producción y las exportaciones. En este sentido, Camarero et al. (2019) indican 

que se debe tener presente que el comportamiento de la IED depende del tipo de país y el sector 

económico al que va destinado los flujos de capitales, ya que, la IED horizontal parece dominar 

en los países desarrollados y la IED vertical predomina principalmente en los países en 

desarrollo. 
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8. CONCLUSIONES 

La presente investigación analizó el efecto del GID en la IED en 88 países durante 

1996-2018. Para una mayor robustez del modelo, se incluyó la variable de control inflación 

medida a través del deflactor implícito del PIB. Se clasificó a los países por su nivel de ingreso 

per cápita según el método atlas propuesto por el Banco Mundial (2020). Para obtener 

resultados acordes al desarrollo de las economías, se utilizó procesos econométricos de datos 

panel que permitieron realizar un análisis más amplio y dinámico, a través de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (GLS) y técnicas de cointegración. De esta manera, una vez que se 

ha dado cumplimiento a los objetivos establecidos, se ha obtenido las siguientes conclusiones: 

La relación estadísticamente positiva entre las variables teóricas del modelo permite 

aceptar la primera hipótesis planteada; pues, el GID por sí solo es un aspecto fundamental para 

atraer capitales extranjeros; mientras que, en los PBI no se presenta una relación significativa; 

pero sí negativa, debido a que este tipo de países no presentan condiciones favorables para los 

inversores; y, a la vez  puede no estarse prestando la atención necesaria a los temas de I+D para 

encaminar estas economías al nivel de crecimiento y desarrollo de los países que presentan un 

mejor nivel de ingresos. Por otra parte, los PBI presentan una relación negativa entre la 

inflación y la IED; puesto que, en estos países la inflación disminuye el poder adquisitivo y 

con ello, las personas compran menos bienes y servicios, lo cual afecta directamente a las 

inversiones, lo que generalmente no sucede en los países desarrollados. Los PBI no tienen la 

capacidad de hacer frente a crisis económicas, sociales o ambientales, por lo que el aumento 

de precios genera impactos significativos en las economías, en este caso una reducción en la 

IED a causa de la inflación; pues, las empresas inversoras se ven obligadas a detraer su capital 

con el fin de recuperar y poner a salvo sus inversiones.  

 En cuanto a las relaciones de largo plazo se debe tener presente que la IED se encuentra 

comprometida a futuro por las variaciones del gasto en I+D y la inflación, lo que involucra 

tener una mayor preocupación por parte de los gobiernos y las empresas en cuanto al impulso 

y el fortalecimiento de políticas y estrategias enfocadas a capturar capitales extranjeros, 

utilizando como medio la inflación y el GID. En el largo plazo, los PBI tienen la posibilidad y 

la oportunidad de prepararse en cuanto a nuevos conocimientos y sumergirse en los procesos 

tecnológicos e innovadores, que demandan su tiempo porque no son procesos que puede ser 

realizados de la noche a la mañana. Por el contrario, se encuentra una relación de corto plazo 

en todos los grupos de países a excepción de los PBI; pues, para los países con mayores ingresos 
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les resulta mucho más fácil acoplarse a procesos innovadores de investigación y desarrollo, ya 

que se encuentran dotados del capital humano, la tecnología y maquinaria necesaria para 

hacerlo de forma inmediata. En cambio, los PBI son poco innovadores y con procesos 

productivos obsoletos, lo cual no les permite emprender el vuelo hacia el progreso tecnológico, 

que es un aspecto muy importante a la hora de invertir. Sumado a esto, la poca importancia que 

en estos países se presta a la I+D induce a que no se pueda generar efectos significativos sobre 

la IED en el corto plazo.  

En lo referente a los resultados de causalidad, se concluye que en todos los grupos de 

países a excepción de los PBI, el GID es determinante de la IED; y, además se encuentra una 

causalidad bidireccional solamente para los PIA, siendo estas relaciones causales consecuencia 

de la estructura económica y el nivel de ingresos de cada uno de los grupos. La causalidad 

bidireccional indica que existe un proceso de retroalimentación de inversiones, puesto que en 

estos países se logra atraer y sobre todo brindar confianza a los inversores, debido a la 

estabilidad económica y procesos innovadores, que les genera la certeza de que su capital se 

encuentra seguro por lo que siguen aportándolo en estos países, siendo beneficioso para el 

continuo crecimiento y preocupación en estos temas. La IED como causante del GID en los 

PBI determina que en estos países la decisión de invertir o no en investigación y desarrollo 

depende fundamentalmente de las entradas de capitales extranjeros; los cuales traen consigo 

transferencias tecnológicas e innovación de procesos de producción que impliquen obtener 

nuevos conocimientos y habilidades para poder generar beneficios a los inversionistas.  

En general, los resultados que se obtuvieron en la presente investigación permitieron 

contribuir en la medida de lo posible a llenar vacíos que ocasionan la escasa evidencia empírica 

que existe a nivel mundial como para los diferentes grupos de países clasificados por su nivel 

de ingreso, que han permitido determinar las notables diferencias entre los países que poseen 

un mejor nivel de ingresos con los PBI. Finalmente, cabe recalcar que la investigación presentó 

limitaciones en cuanto a la disponibilidad de datos para un análisis con una mayor senda 

temporal; factor clave para un estudio más profundo. Además, no se encontró un número 

representativo de evidencia empírica que relacione específicamente las variables utilizadas en 

la investigación; por lo que, la discusión de resultados se realizó con variables proxy, que 

reemplazan sin ningún problema a las mencionadas en el presente trabajo investigativo.  
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es importante tener presente que las 

recomendaciones deben estar enfocadas a impulsar y promover la IED de los PBI; ya que son 

quienes presentan mayores problemas con relación a los países que se encuentran en un mejor 

nivel de ingresos; por tanto, se recomienda a los organismos mundiales y gobiernos nacionales 

prestar mayor atención a los temas de investigación y desarrollo en estos países, mediante 

políticas encaminadas a promover e incentivar la IED. El sector empresarial en este tipo de 

países no cuenta con la capacidad de atraer inversiones por sí solo; por lo que es muy 

importante la participación estatal mediante incentivos fiscales y financieros. Los incentivos 

fiscales podrían ser una reducción o eliminación temporal de impuestos para aquellas empresas 

que aumente el gasto en I+D; siempre y cuando la recaudación tributaria sea reinvertida en 

subsidios para la importación de maquinarias y tecnologías; mientras que, los incentivos 

financieros deberían reflejarse en el otorgamiento de créditos destinados al GID a bajas tasas 

de interés, siempre y cuando estos créditos sean reservados para aquellas empresas que 

verdaderamente lo necesiten; y se verifique el uso correcto del dinero otorgado.  

El efecto del GID sobre la IED en el largo plazo es muy importante; por lo que se 

considera primordial preocuparse por la educación; por lo tanto, se recomienda conceder becas 

académicas mediante convenios internacionales para aquellos estudiantes que deseen formarse 

en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías, investigación e innovación; cuyo proceso 

incentivará el interés del alumnado y generará una mayor capacidad productiva e intelectual, 

ya que los conocimientos y habilidades deberán ser aplicados en el país de origen. 

Complementariamente, se recomienda subsidiar durante un tiempo determinado hasta el 50% 

de los salarios de los nuevos empleados, que previamente se formaron haciendo uso de las 

becas ofertadas. Así mismo, se debería subsidiar las capacitaciones que realicen las empresas 

en cuanto a temas de investigación y desarrollo, con el fin de generar un equilibrio entre la 

fuerza laboral y el crecimiento tecnológico.  

Posteriormente, se recomienda combatir la inflación mediante política monetaria, tanto 

en el corto como en el largo plazo; puesto que esta incertidumbre económica se convierte en 

un problema principalmente para los PBI. El aumento de precios afecta directamente a los 

costos de producción de las inversiones; por ello la necesidad de restringir la demanda de bienes 

y servicios que sean fundamentales en los procesos productivos, subiendo tasas de interés hacia 

sectores estratégicos y no hacerlo de forma general. De igual manera, se invita a los países 
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desarrollados a seguir fomentando el gasto en I+D que ha sido uno de los pilares primordiales 

para atraer las inversiones extranjeras; a la vez que promuevan la transferencia de conocimiento 

y tecnologías hacia los países que carecen de ello.  

De forma general para todos los grupos de países se recomienda a los gobiernos 

nacionales que, progresivamente se vaya incrementando el monto predestinado hacia el gasto 

en lo concerniente a la investigación y desarrollo; haciendo énfasis en los países de menores 

ingresos; pues son quienes destinan menos del 1% del PIB hacia el sector en cuestión; ya que, 

los resultados indican que la preocupación en la inversión y desarrollo en la mayoría de países 

genera resultados positivos en la IED. Finalmente, se aconseja a los decisores políticos, que las 

recomendaciones anteriormente planteadas deben ser puestas en marcha tomando en cuenta las 

ventajas estructurales y el sistema económico de cada país. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1: Ámbito geográfico de la investigación 
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Anexo 2: Mapa de cobertura 
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Anexo 3. Pruebas econométricas. 

 Multicolinealidad  
Variable VIF 1/VIF 
INF 1.01 0.994223 
lGID 1.01 0.994223 
Media VIF 1.01   

Nota. Valores VIF menores a 10, se descarta problemas de multicolinealidad  

Test de Hausman 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PBI 
 Prob > Chi2 0.1629 0.3967 0.0307 0.6736 0.3214 
 Conclusión Aleatorios Aleatorios Fijos Aleatorios Aleatorios 

Nota. Valores Prob > Chi2 menores a 0.05, se determina efectos fijos.  

Test de autocorrelación de Wooldridge 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 
 F(  1,      87) 0.012 0.212 3.626 0.282 5.198 
 Prob > F 0.9126 0.6477 0.0676 0.6083 0.0848 

Nota. H0: No existe autocorrelación. Prob > 0.05 se acepta la H0.  

Test de heteroscedasticidad de Breusch y Pagan y Wald  

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 
 Chi2 (01) 153.42 31.41 4.9e+06 0.00 56.71 
 Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 

Nota. H0: No existe heteroscedasticidad. Prob chi2 > 0.05 se acepta la H0. 

Test de dependencia de sección cruzada 

 Test Pesaran (2004)  Test Pesaran (2015) 

Variables Estadístico 
CD 

P-
valor 

 Estadístico CD P-valor 

Log IED 22.878****** 0.000  248.160*** 0.000 

Log GID 169.609*** 0.000  284.055*** 0.000 

Inflación  43.545*** 0.000  175.111*** 0.000 

 


		2022-01-20T11:25:32-0500
	VICTOR ANDRES ORDONEZ TORO


		2022-01-20T11:26:32-0500
	VICTOR ANDRES ORDONEZ TORO




