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RESUMEN 
 
Esta investigación demuestra que como consecuencia de la firma del TLCAN, la captación de recursos de 
la IED en nuestro país ha sido positiva. Se realizó con información y datos de 164 naciones en vías de 
desarrollo, países emergentes subdesarrollados y de los llamados del primer mundo. Fundamentalmente 
la región de nuestro continente, Europa, África y Asia. Las bases de datos de donde se capturó la 
información fue la creada por el Banco Mundial, FMI y OCDE. Se utilizó técnicas estadísticas de regresión 
múltiples y un análisis de varianza, transformaciones logarítmicas. Para determinar las variables más 
significativas y cuantificar el grado de influencia, se utilizó el paquete estadístico statgraphics 5.0 plus.  
La aportación más importante en esta investigación es la demostración mediante un modelo de regresión 
múltiple que como consecuencia de la firma del TLCAN,  la captación de la IED en México ha sido positiva.  
 
Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Alianzas Estratégicas y Competitividad 
 
SUMMARY  
 
This work sought to demonstrate that as a consequence of signing NAFTA, the revenue derived from 
foreign direct investment has been positive. It employed data from 164 countries including developing 
countries, economies in transition and first world nations from the Americas, Africa and Asia. It employs 
data from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and 
Development. It used statistics techniques such as multiple regression, variability analysis, and logarithmic 
transformations. In order to determine the most significant variables and to quantify the degree of influence, 
the statistics program statgraphics 5.0 plus was employed. The most substantial contribution of this work is 
that it demonstrates by means of a multiple regression model that as a consequence of the signing of 
NAFTA, the revenue derived from foreign direct investment has been positive. 
 
Keywords: foreign direct investment, strategic alliances and competiveness. 
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Introducción. 
La necesidad de explicar el continuo y creciente movimiento internacional de capital bajo la forma de 

inversión extranjera directa (IED), así como el patrón de concentración constatado tanto a escala 
internacional como regional, ha derivado en las últimas décadas en la aparición de multitud de enfoques 
que buscan justificación a las causas y a los destinos de estos flujos financieros. Con el paso del tiempo y 
con la finalidad de dar respuesta a las nuevas condiciones que nos impone la globalización, surgen 
numerosas teorías que intentan explicar este fenómeno, no obstante su complejidad, aún cuando no ha 
podido configurarse un único modelo válido, con esta investigación se contribuye a mejorar el 
conocimiento de que México es uno de los principales protagonistas del fenómeno inversor o sea que la 
captación de la IED como consecuencia de la firma del TLCAN ha sido positiva en el país.  

Para este proceso tomaremos de base la teoría de la ventaja competitiva y mediante el modelo de 
regresión múltiple nos permitirá analizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), su 
impacto y beneficios para México: Análisis de las principales variables de este acuerdo de 1994 al 2004, y 
así demostrar si la captación de la IED en ese período ha sido positiva y qué variables son las que influyen 
en este proceso. Existen diferentes teorías que se han elaborado por lo importante y complejo del tema, 
por lo que es necesario que se desarrolle una estructura o modelo que nos permita responder a este 
complejo fenómeno.  
 
Significancia. 

Como antecedente podemos comentar que al finalizar la segunda mundial las economías quedaron 
desbastadas y los norteamericanos como grandes triunfadores de este conflicto bélico, implantaron su 
plan Marshall con el fin de reconstruir esas naciones y se dieron buenos resultados pero no soluciono 
como la población de esas regiones iban a sobrevivir. Casi al concluir la segunda gran guerra mundial 
surgieron organismos que su función era regular el comercio internacional entre las naciones tales como el 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y con el devenir de los años se crearon otros como El 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y la Organización Mundial de Comercio. Particularmente el 
caso de nuestro país en la década de los sesenta sustentaba una gran protección hacia su industria 
nacional con altos impuestos y permisos a la importación y se puede decir que en esa época la 
mercadotecnia era solo del vendedor. A mediados de los años ochenta México tenía un gran déficit en su 
deuda externa y el país padecía una gran inflación. El gobierno de aquel entonces tomo la gran decisión 
de la apertura de la economía mexicana hacia el exterior como una estrategia para poderse adaptar los 
cambios en el contexto mundial y se iniciaba la época de la globalización y en año de 1986 nuestra nación 
ingresa al G.A.T.T. como un cambio en su política de comercio internacional y por ende su participación en 
la Organización Mundial de Comercio. En la actualidad los países del mundo se dividen en grandes 
bloques económicos y que se distinguen tres regiones que predominan y que constituyen la triada 
comercial como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Cuenca del 
Pacifico. Finalmente es necesario llevar a cabo un diagnostico de los efectos de la captación de la IED en 
México y sus variables más relevantes para demostrar si esto ha sido positivo como consecuencia de la 
firma del TLC. 
 
Objetivo. 
     El objetivo fundamental de este trabajo de investigación fue formular un modelo de regresión múltiple 
que nos permitiera demostrar y explicar que si la captación de la IED en nuestro país fue positiva como 
consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, además, analizar el 
TLCAN, su impacto y beneficios para nuestro país y un análisis de la principales variables 
socioeconómicas en el desarrollo de este acuerdo de 1994-2004. El hecho de proponer un modelo y 
demostrar la captación de la IED ha sido positiva como consecuencia de la firma del TLCAN, lo que se 
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pretende es que conozca que este Tratado debe de ser solo un instrumento de política y no la solución y 
que conlleve a fortalecer el marco de política para que aumente el flujo de las inversiones del extranjero y 
que se den nuevas oportunidades de empleo y un mejor nivel de vida para sus ciudadanos. Además como 
un objetivo de contribución al campo de la ciencia es que el modelo propuesto sirva como marco de 
referencia para el futuro de nuevas investigaciones sobre este tema u otros relacionados de tal forma que 
de los resultados que arroje este trabajo de investigación puede complementar el modelo que se propone. 
 
Planteamiento de la Investigación. 

A continuación,  se presenta el análisis de los estudios previos sobre el tema, particularmente los 
relacionados con la captación de la IED en México. Se dio especial énfasis a los estudios que buscan 
encontrar fundamentos en teorías de diferentes disciplinas, que ya han sido estudiadas y aplicadas, y que 
se relacionan con las mismas. Se define el modelo conceptual teórico, donde se conjunta las conclusiones 
de estudios previos. Después se realiza un análisis bajo el enfoque de la Teoría de la Ventaja competitiva 
de Porter.  En esta  investigación se utilizó  el enfoque de la Teoría de la Ventaja Competitiva de Porter 
para formular el modelo de regresión múltiple. Los resultados de la investigación se presentan  y  explican  
mediante el modelo resultante.  Por último, se expresan también las conclusiones finales de la 
investigación donde se indican los resultados globales trascendentes. 
 
Estudios previos. 
 Se hace una revisión de los estudios que han tenido lugar previamente en los campos de la 
competitividad de la captación de la IED que pueda impulsar a las empresas, principalmente enfocados a 
nivel internacional. Con base en lo anterior se trata de identificar cuál es la mejor estructura de 
investigación que se ha formado hasta el momento, para la problemática que aborda esta investigación.  
De esta forma logramos ubicar una teoría que puede ser de base para fundamentar la solución y que es la 
Teoría de la Ventaja Competitiva de Porter (1990). 
 
Principales Teorías de Soporte Empleadas 
  
Teoría del Superávit Comercial. 
 Las  doctrinas iniciales sobre comercio internacional empezaron a desarrollarse con la aparición de los 
modernos estados nacionales durante el siglo XV. En los siglos XVI, XVII y los principios del XVIII surge 
uno de los primeros fundamentos de política económica, a partir de ella se realizaron aportaciones y 
reflexiones sobre el sobre el flujo comercial en el mundo. Esta corriente de pensamiento se identificó, con 
posterioridad, con el nombre de mercantilismo. Aunque no llegaron a establecer un cuerpo doctrinal 
coherente, los mercantilistas1 coincidieron unánimemente en sus análisis sobre el comercio exterior, hasta 
tal punto que este se llego a constituir en el eje central de sus teorías. Los principales nombres que se 
asocian a esta corriente son John Hales, Thomas Mun y David Hume.  
 
Teoría de La Ventaja Absoluta. 
 Durante el siglo XVIII, el novedoso marco histórico resulto decisivo para el surgimiento de nuevas 
corrientes de pensamiento económico, que, en el  terreno de la economía internacional, criticaron la 
doctrina mercantilista y terminaron por establecer el predominio de la escuela clásica. En este contexto, 
                                                 
1 El mercantilismo, según caracterización de Marx, fue la prehistoria de la economía política. La verdadera ciencia económica moderna empieza tan sólo cuando 
la investigación teórica pasa del proceso de circulación al proceso de producción" (C. Marx). En su tiempo, la política del mercantilismo fue progresiva, 
contribuyó a desarrollar las primeras grandes empresas capitalistas: las manufacturas; facilitó el progreso de las fuerzas productivas y la victoria del capitalismo 
sobre el feudalismo. Al mercantilismo como corriente del pensamiento económico de la burguesía, le sucede la teoría de los fisiócratas. Marx, Carlos, s/f. “Sobre 
la cuestión del libre comercio”, Discurso ante la Asociación Democrática de Bruselas, 9 de enero de 1848. En: MECW, vol. 6, p. 450 y ss.; consultable en:  
 www.marxists.org/archive/marx/works/1848/01/09ft.htm#marx 
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Adam Smith publica en 17762, su investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 
donde expone nuevos principios e hipótesis sobre la economía internacional, claramente opuestos a las 
ideas mercantilistas3. Si un estado extranjero nos ofrece una mercancía más barata de lo que nos cuesta 
fabricarla, será mejor comprarla a cambio de una parte de la producción de nuestra propia industria, 
debiendo dedicarse esta a sectores que tengamos alguna ventaja”.4   
  
 
Teoría de la Ventaja Comparativa. 
 La contribución de Smith a la comprensión de la existencia y beneficios del comercio universal resultó 
decisiva. Sin embargo, no estaba exenta de deficiencias, principalmente en su criterio para logar la 
especialización internacional. En este sentido, a principios del siglo XIX, varios autores, entre los que cabe 
destacar a David Ricardo, realizaron aportaciones novedosas y valiosas para profundizar en la teoría del 
comercio internacional.5 Ricardo establece la teoría de la ventaja comparativa (o de la ventaja relativa) por 
la que un país debe especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes cuyo importe relativo 
respecto a otros bienes en el propio país sea menor al correspondiente costo relativo existente en otro 
país. Se utilizará el célebre ejemplo de Ricardo6 sobre el comercio entre Inglaterra  y Portugal de tela y 
vino para ilustrar las diferencias entre el principio de la ventaja absoluta de Smith y el de la ventaja 
comparativa de Ricardo. 
 

Horas de trabajo necesarias para producir una unidad de producto 
Caso A: ventaja absoluta Caso B: ventaja comparativa 
 Tela Vino Vino/Tela Tela/Vino Tela Vino Vino/Tela Tela/Vino 

Inglaterra 100 60 0,60 1,66 100 120 1,20 0,83 

Portugal 90 80 0,88 1,12 90 80 0,88 1,12 

Fuente: adaptado de Blaug (1985). 
 

Cuadro N° 1 Blaug (1985). 
 

 En el cuadro anterior cada país tiene ventaja absoluta en la elaboración de uno de los bienes y se 
produce la justificación del comercio internacional para Smith. Ambos países se beneficiarían si Inglaterra 
vendiese vino a Portugal y comprase telas portuguesas7, algunos autores que cabe citar por sus trabajos 
en la línea anterior son A. Marshall, F. y. Edgeworth, R. Barone, A Lerner, W leontief, G. Haberler y J. 

                                                 
2 Flores Ruiz, D. (2008) "Competitividad sostenible de los espacios naturales protegidos como destinos turísticos. Un análisis comparativo de los parques 
naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas", Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/tesis/2008/dfr 
3 Viteri Díaz, G.: (2008) Notas sobre globalización, < riqueza, la de producción práctico>Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2008b/389/ 
4 Ricardo, D. (1821] (1985), Principios de Economía política y  Tributación. Barcelona: Orbis. 
5 La literatura económica se ha centrado principalmente en las proposiciones de Ricardo publicadas en 1817 en su obra Principios de economía política y 
tributación, que aporta la superación del principio de la ventaja absoluta smithiano por el de la ventaja comparativa. Sin embargo, Robert Torrens y James Mill 
también realizaron, en fechas cercanas, relevantes descubrimientos en esa misma línea. En este sentido, debemos nombrar la obra de Torrens publico en 1815 
bajo el titulo de Ensayo sobre el comercio exterior de cereales, y también, Elementos de economía política, publicado por J. Mill en 1821 (si bien este ultimo 
autor había realizado aportaciones iniciales en escritos anteriores). Respecto a la discusión sobre quién debe ser considerado el precursor de la ventaja 
comparativa puede consultarse Borkakoti (1998), pp. 34-39. 
6 Economista inglés (1772-1823). El más claro exponente de las doctrinas fundamentales de la economía clásica. Su primera contribución a la ciencia fue un 
trabajo anónimo publicado en el Morning Chronicle en 1809 y que más tarde fue difundido en un folleto titulado The High Price of Bullían (1810). Las polémicas 
en torno a, las leyes sobre el comercio de granos, entre 1813 y 1815, hicieron reaparecer a Ricardo en el foro en defensa de los principios del librecambio y en 
contra de las tendencias proteccionistas de Malthus. Más tarde expuso sus ideas en forma ordenada y metódica en sus Principles of Political Economy and 
Taxation (Londres, 1817), uno de los libros que ha ejercido mayor influencia en los estudios económicos por espacio de cien años. 
7 En el caso A, las columnas de costos relativos indican que Inglaterra posee ventaja comparativa en vino y que Portugal la obtiene en tela, lo cual resulta 
coincidente con las ventajas absolutas anteriormente referidas. 
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Meade. Pero quizás, las aportaciones neoclásicas más importantes fueron las llevadas a cabo desde una 
segunda vía, con las investigaciones de los economistas suecos E. Heckscher y B. Ohlin.8   
 
El Modelo Heckscher-Ohlin9. 
 En el último tercio del siglo XIX empezó a cobrar relevancia en el panorama del pensamiento 
económico lo que, posteriormente, se conocería como la escuela neoclásica, de la que también resultarían 
decisivas aportaciones a la teoría del comercio internacional. A este cuerpo neoclásico también se le 
denomina la teoría pura del comercio internacional o la hipótesis de las proporciones factoriales.  
 
 
 El Modelo de H-O puede resumirse en cuatro teoremas: 
• Teorema de H-O.- Establece que una nación tiene ventaja comparativa en la producción de aquel bien que utiliza más 

intensivamente el factor abundante en ese país. 
• Teorema de Igualación de Precios de los Factores.- Establece que el libre comercio internacional iguala los precios de los 

factores entre países. 
• Teorema de Stolper – Samuelson.- Establece que un incremento en el precio relativo de un bien incrementa la retribución 

real del factor utilizado intensivamente en la producción de este, y disminuye la retribución real de otro factor. 
• Teorema de Rybczynski.- Establece que, cuando solamente se incrementa un factor, la producción del bien que utiliza 

intensivamente ese factor también se expande, mientras que la producción del otro se contrae. 
 

 Como anteriormente comentamos, los neoclásicos desterraron la teoría del valor del trabajo empleada 
por sus antecesores, afirmando que el valor de los bienes debe medirse en función de la utilidad que 
proporcionan (teoría del valor-utilidad) en vez del trabajo que llevan incorporado10. La contribución 
fundamental de esta teoría para el análisis del comercio internacional reside en la explicación de las 
ventajas comparativas y de la especialización de un país a partir de la dotación factorial. Dicha aportación 
fue consagrada con el nombre de modelo Heckscher-Ohlin (modelo H-O, en adelante o modelo de 
Hechscher-Ohlin-Samuelson (o modelo H-O-S).11 
 
Teoría del Ciclo del Producto 
 Fue elaborada por Vernon (1966) y se puede integrar dentro del enfoque neotecnológico, siendo, 
quizás la que más difusión obtuvo entre estas. Esta teoría supone que las innovaciones 
tecnológicas realizadas en un país son fuente de ventaja comparativa, que permanece en cuanto 
dichas innovaciones no se propaguen internacionalmente. Así, Vernon establece tres fases en la 
vida de  un producto, las cuales incidirán en la localización con otros países del mundo de la 
producción del mismo. La primera fase del producto será la de su nacimiento, la segunda etapa 
será la de su madurez y, la tercera, la de su estandarización. Este proceso puede ser incluso 
propiciado por la inversión extranjera del propio estado que originó el nacimiento del bien. Por último, en la 
tercera fase, tanto el producto como su método de fabricación están totalmente estandarizados. 
 
Teoría Ecléctica  
 La teoría de Dunning (1973, 1981) pretende integrar las hipótesis precedentes sobre el 
ensanchamiento internacional y ofrece un marco de análisis general capaz de explicar no solo las causas 

                                                 
8 Son referencias obligadas sus trabajos originales de 1919 y 1933, respectivamente. Pueden consultarse, por ejemplo, posteriores ediciones en Heckscher ( 
1950 ) y en Ohlin ( 1971). 
9 Ramales Osorio, M.C.: (2008) Industrialización por sustitución de importaciones (1940-1982) y modelo “secundario-exportador” (1983-2006) en perspectiva 
comparada, < riqueza, la de producción práctico>Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2008c/434/ 
10 Hebler (1936) propuso la introducción en el análisis neoclásico del concepto de costo de oportunidad: el costo de producir una mercancía viene dado por el de 
la producción alternativa a la que se ha de renunciar. 
11 Puede verse en Samuelson (1949). O bien Samuelson y Wolfgang Stolper, « Protection and real wage »,  1941 
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sino también la distribución entre diferentes países en los que la inversión tiene lugar12. Su contribución 
consiste en advertir que cada una de las teorías sobre los determinantes de la IED es incompleta. Todas 
son parcialmente correctas e incorrectas como explicación de cualquier ejemplo específico de inversión 
extranjera directa (Graham, 1992). La principal hipótesis de la teoría ecléctica es que la inversión directa 
en el extranjero tendría lugar si se satisfacen las siguientes condiciones. Ventajas específicas de 
propiedad, ventajas de internacionalización, ventajas de localización. La teoría de Dunning (1995) también 
afirma que la naturaleza de estas ventajas depende de las características específicas del país, la industria 
y la empresa en particular13. El paradigma ecléctico de Dunning (1995) nos proporciona mayor soporte a 
nuestra investigación explicativa para que se enfaticen las ventajas que se tienen y los beneficios que les 
esperan dentro del proceso de internacionalización.  
 
Teorías de Localización  de la IED. 
 Las teorías de localización han sido tomadas como marco teórico y cuadro de referencia para el 
análisis de las estrategias de localización de la IED en el ámbito internacional (Grosse, 1980, p. 16).  
Buigues y Jacquemin (1992) destacan la importancia tanto de los factores de tipo local −los cuales 
repercuten directamente en la eficiencia de la empresa inversora− como de los derivados del 
comportamiento estratégico de las empresas con el objeto de mantener su cuota de mercado. Sin 
embargo, la inexistencia de un modelo analítico justificativo del efecto de tales ventajas sobre el patrón de 
localización de la IED constituye una característica común a la mayoría de los estudios realizados en este 
campo. 
 
La Teoría Japonesa. 
 La teoría macroeconómica de Kojima (1976) es una extensión de la teoría H-O del comercio 
internacional relativa a proporciones factoriales como determinantes. Como elemento novedoso, hace 
referencia explícita a la IED como forma de internacionalización de la producción por medio de un 
desplazamiento de capital financiero. Pero, nuevamente, se recurre a la dotación factorial relativa para 
determinar el sentido de los flujos de IED a la vez que se excluyen del análisis  de determinados factores 
que no incluían en las teorías tradicionales tales como la necesidad de aprovechamiento de economías de 
escala, la diferenciación de productos o los costos de transacción. 
 
La Contribución de Ozawa. 
 Ozawa (1992), al analizar el impacto de las actividades de IED en los procesos de desarrollo 
económico, profundiza en los factores que pueden determinar la localización de los flujos de IED. 
Inicialmente, la IED sería atraída por características oferta-específicas de las economías menos 
desarrolladas (menores salarios o abundancia de recursos naturales inexplotados, entre otros). La entrada 
de IED en una localización podría contribuir a un proceso de cambio estructural incrementando la renta y 
transformando la composición de la demanda nacional.  
 
Teoría de la Ventaja Competitiva como Teoría de Soporte. 
 El concepto de la ventaja competitiva es una característica esencial que le permite a las empresas de 
los países generar una posición para poder competir. Porter (1990) afirma que la capacidad para 
contender internacionalmente depende de las circunstancias locales y las estrategias. Sin embargo, 
depende de las empresas de los países el aprovechar o no esta oportunidad creando un entorno donde 

                                                 
12 Dunning y Mcqueen ( 1981ª, 1981b); Dunning y Mcqueen ( 1982ª, 1982b); Kundu (1994);Dunning y Kundu (1995). 
13 A pesar de no tener la misma incidencia en la literatura cientifica que las variables de propiedad. La influencia de factores localizacionales en los procesos de 
internacionalizacion ha sido tambien tratada por VERNON( 1974), BUCKLEY (1985. CASSON (1979), RUGMAN (1980). PORTER (1990), entre otros.  
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alcancen una ventaja competitiva con otros paises14. Dunning (1991) señala que un completo 
entendimiento de las ventajas competitivas de las empresas  y las ventajas estructurales de los países, 
son determinantes para la creación de este entorno, sus efectos en la globalización y los mercados, puede 
proveer la base en la teoría de la internacionalización15. Aunado a esto, Grant, (1999) y Barney (2001) 
mencionan que algunos recursos claves y estratégicos (intangibles ) (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986; 
Dierickx y Cool, 1989; Amit y Schoemaker, 1993) son capaces de proporcionar rendimientos económicos a 
largo plazo, (David Ricardo, 1817), para competir exitosamente permitiéndole mediante éstos recursos una 
ventaja competitiva a nivel internacional. 
 
Identificación de un Nuevo  Modelo. 
 De acuerdo con esta investigación, se ha identificado hasta este momento que el proceso de que como 
consecuencia de la firma del TLCAN la captación de la IED en México ha sido positiva, basada en el 
modelo de regresión múltiple. Este estudio se realiza en países de diferentes continentes. Las naciones 
que conforman la muestra son los denominados en vías  de desarrollo y emergentes, así como 
subdesarrollados y de primer mundo y básicamente en la región de América, Asia, Europa y África.  

 
MODELO DE REGRESION: 
LOG(IED)= 0.984494-0.453436*LOG(fiscal)+0.1750752*LOG(efectocambio)+ 0.981138*LOG(desregulacion)-0.958569*LOG(% de interes)-
0.994461*LOG(costo crimen)+0.326450*LOG(INV_ EDUC) 

 
Definición de las Variables.  
Variable dependiente 
- Inversión Extranjera Directa (IED) 
Variables independientes 
Se toman 12 variables independientes: 

 
 
 
 
 

 
Medición y cuantificación de variables 
• Desgravación fiscal. Lo que deja de percibir el Estado por concepto de reformas fiscales y arancelarias. 
• Tipo de cambio. El valor de la moneda local con respecto al dólar. 
• Desregulación. Lo que deja de percibir el Estado por concepto de privatización y desregulación de actividades y productos. 
• Costo de crimen.  Presupuesto destinado a seguridad pública. 
• Inversión en educación Presupuesto destinado a educación. 
• Nivel de deuda externa. Saldo de deuda externa en dólares. 
• Déficit fiscal. Saldo de déficit fiscal en moneda nacional. 
• Balanza comercial. Saldo en dólares de la balanza comercial. 
• Balanza de capital. Saldo en dólares de la balanza de capital. 
• Balanza de errores y omisiones. Saldo en dólares de la balanza de errores y omisiones. 
• Balanza en cuenta corriente. Saldo en dólares de la balanza de cuenta corriente. 

 
Diagnosis del Modelo 

                                                 
14 Fagerberg J. International competitiveness. Economic Journal. Volumen 98. 1988.  Pag 355-374. 
15 García, F., Mareo, B., Molina, A., Francisco, J., y Quer, D. (s.f.). La capacidad de innovación como intangible empresarial: Una aproximación a través de la 
gestión del conocimiento [Versión Electrónica] en http://www.pyme.com.mx. 

- Desgravación fiscal. 
- Tipo de cambio. 
- Desregulación. 
- Tasa de interés. 
- Costo de crimen. 

Inversión en educación

- Nivel de deuda externa. 
- Déficit fiscal. 
- Balanza comercial 
- Balanza de capital. 
- Balanza de errores y omisiones. 
- Balanza en cuenta corriente.
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Para poder determinar que el modelo explicativo desarrollado es adecuado para realizar las 
predicciones deseadas, será necesario antes de aplicarlo para tales efectos hacer una revisión de los 
residuales de tal forma que los residuales también cumpla con las 3 hipótesis de regresión: 
 

Hipótesis de regresión: 
Linealidad y homocedasticidad. 
Vemos claramente que los residuales se distribuyen perfectamente a lo largo de la línea recta y que 
existe una varianza constante por lo que las hipótesis de linealidad y homocedasticidad se cumplen. 

              Grafica N°1 

                                 
Independencia. 
Vemos que los datos no se acumulan en un punto ni se aglomeran de forma persistente en una sola 
área.               

Grafica N°2 
 
 
 
 

    Normalidad. 
Vemos que la mayoría de los datos se ubican sobre la línea recta y si nos fijamos en el gráfico de 
densidad claramente vemos que se forma una campana con un ligero sesgo a la derecha sin llegar a 
afectar la hipótesis de normalidad. 

   Grafica N°3  
 
 
 
 

     Grafica N°4 
 
 
 
 
Los residuales efectivamente si cumplen con las tres hipótesis del modelo de regresión por lo que el 

modelo puede ser utilizado para pronosticar; la linealidad y homocedasticidad al encontrarse los 
residuales a lo largo de la línea recta y presentar varianza constante; presentan independencia al no 
aglomerarse en un solo punto o área específica y normalidad al situarse todos la mayoría de los puntos 
sobre la línea recta y presentar una forma de campana en la gráfica de densidad. Concluimos entonces 
que por la estructura de los datos, fueron transformados a escala logarítmica y cumplen las 3 hipótesis 
para poder aplicar regresión. Resultaron  6 variables significativas siendo estas desgravación fiscal, tipo 
de cambio, desregulación, tasa de interés, presupuesto en seguridad pública, e inversión en educación. 
Finalmente el modelo es validado tanto para explicar el comportamiento de la IED así como para realizar 
pronósticos del comportamiento de la IED en periodos futuros con un nivel  muy exacto. Para poder 
aplicar el modelo de regresión se tuvieron que aplicar transformaciones en escala logarítmica pues la 
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estructura de los datos así lo exigía de tal forma que se cumplen las cuatro hipótesis de regresión: 
linealidad, homocedasticidad, independencia y normalidad de los datos.  Al determinar el modelo de 
regresión podemos observar que las variables significativas son 6, cada una con su valor beta y 
cumpliendo los criterios requeridos para aportación de información al modelo mediante el valor estadístico 
T y el valor P. superior a 2 y menor a .05 para un nivel de confianza del 95% respectivamente.  Las 
variables de mayor peso son, la desregulación, la tasa de interés y la inversión en seguridad pública. 
Seguidas de la desgravación fiscal, inversión en educación y el tipo de cambio. 

Resultados: 
 FISCAL.  
 La relación que existe entre la Inversión Extranjera Directa IED y el aspecto fiscal es de tipo positiva. Esto quiere decir que a 
un incremento en la desgravación fiscal la IED se incrementará. De tal forma de que si la desgravación fiscal se incrementa 10% 
tendrá un impacto positivo en la IED del 45% permaneciendo los demás factores constantes.  
 EFECTO CAMBIO. 
 En torno al tipo de cambio podemos establecer una relación lineal positiva. Esto es, si hay un incremento en el tipo de 
cambio, también la captación de IED se incrementará. De tal forma que permaneciendo los demás factores constantes si se 
incrementa en un 10% el tipo de cambio, la captación de IED se incrementará en un 17.5%. 
  
DESREGULACION. 
 La relación lineal que hay entre la IED y la desregulación es de tipo positiva. Esto es, si se incrementa la desregulación 
(dinero que el Estado deja de captar por concepto de desregulación de actividades económicas y apertura comercial) también 
se incrementará la IED. Por tanto, si se incrementa en un 10% la desregulación permaneciendo los demás factores constantes, 
la IED se incrementará en un 98%. 
TASA DE INTERES. 
 La relación existente entre la tasa de interés y la IED es de tipo negativa. Esto quiere decir que si se incrementan las tasas 
de interés, la IED decrece. De tal forma que si la tasa de interés se incrementa un punto porcentual permaneciendo los demás 
factores constantes, la IED disminuirá un .95%. 
COSTO CRIMEN. 
 Entre la IED y el dinero que el Estado destina  para combatir el crimen dentro de su presupuesto encontramos que hay una 
relación lineal positiva. Esto es, si se incrementa el presupuesto a  seguridad pública, se incrementará la IED. De tal forma que 
si se incrementa en un 10% el presupuesto destinado a seguridad pública permaneciendo los demás factores constantes, la IED 
se incrementará en un 99.4%. 
INVERSION EN EDUCACION. 
 La relación lineal que existe entre la inversión destinada a la educación y la captación de IED, es de tipo positiva. Esto es, si 
se incrementa la educación en México, se incrementará la captación de IED. Entonces tenemos que si incrementamos el 
presupuesto de educación en un 10% la IED se incrementará en un 32.6%. 
LA CONSTANTE.  
 La constante que es punto en el que la recta de regresión cruza el eje “Y” establece que si los factores significativos son de 
valor cero, la captación de IED será solo del .98%. 

 
ANALISIS DE VARIANZA           

Análisis of Variante                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Source  Sum of Square  Df  Mean Square  F-Ratio  P-Value 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Model  191.592   5 38.3184  2497.66  0.0000 
Residual  2.54699   175 0.0148081   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)   194.139 180 
      Tabla N°2 
 

 Al resultar en el análisis de varianza un valor P inferior a.05 puesto que trabajamos a un nivel de 
confianza del 95%, las conclusiones que se puedan sacar del modelo son totalmente aceptables quedando 
demostrada la validez y pertinencia del modelo econométrico. 
 
Conclusiones.  
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 La aportación más importante en esta investigación es la  demostración mediante un modelo de 
regresión que como consecuencia de la firma del TLCAN la captación de la IED en México ha sido 
positiva. En esta investigación basada en el modelo de regresión múltiple se pudo observar que las 
variables significativas son, la tasa de interés, la desregulación y la inversión en seguridad pública, 
seguidas de la desgravación fiscal, la inversión en educación y el tipo de cambio. Al resultar en el análisis 
de varianza un valor P inferior a .05 puesto que trabajamos en un nivel de confianza del 95%, las 
conclusiones que se pueden sacar del modelo son totalmente aceptables quedando demostrada su validez 
y pertinencia explicando a entera satisfacción en un 99.64% de coeficiente de determinación o varianza 
explicada, de la variabilidad de la inversión extranjera directa. Con esto se resuelve el problema planteado, 
se cumplen los objetivos, se logra comprobar la hipótesis y las condiciones de uso del modelo, con ello, se 
mejora la posibilidad de la atracción de capitales inversores y  la generación de fuentes de empleo. 
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