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Resumen

La inversión extranjera directa es una opción contemplada por empresas con
claros planes de expansión, ya sea en busca de nuevos mercados, o lograr mejorar sus
resultados con menores costos y muchas veces con mejoras en la calidad de sus
productos o servicios, es así que estas empresas miran a Latinoamérica como una
opción viable. El objetivo de este trabajo fue identificar los factores determinantes de la
inversión extranjera directa en los países de Latinoamérica, desde una perspectiva
empresarial, utilizando el método PRISMA. Este estudio se divide en cinco grupos:
factores económicos, políticos, sociales, ambientales y geográficos. De factores
económicos se encuentran el tamaño del mercado, la infraestructura, la libertad
monetaria, la estabilidad o inestabilidad de la moneda, una economía abierta, los
acuerdos comerciales y las tasas de interés y desempleo. Entre los factores políticos
están los sistemas legales, la ideología del gobierno, los incentivos fiscales, la
gobernabilidad, la corrupción, las zonas especiales, y los índices de riesgo país. En los
factores sociales, se encuentra el capital humano, la imagen y marca del país, y la
cultura. En el factor ambiental, forman parte las políticas ambientales y el riesgo
climático. Y, por último, el factor geográfico, donde se encuentra la ubicación de los
países. Sin embargo, para llegar a esta división se observó que estas variables dependen
del tipo de empresa que se analiza, el sector de la misma, su país de origen, y los
objetivos y metas que esta tenga. Se concluyó que el factor de más importancia es el
tamaño del mercado, pues en varios estudios, empresas de todo tipo se fijaban en este
factor; no obstante, el resto de factores estudiados, resultaron importantes dependiendo
lo que busca cada empresa.

Abstract

Foreign direct investment is an option considered by companies with clear expansion plans, whether in
search of new markets or aiming to improve their results through lower costs and, often, with enhanced
product or service quality. For this reason, these companies view Latin America as a viable option. The
objective of this study was to identify the determining factors of foreign direct investment in Latin
American countries from a business perspective, using the PRISMA method. This study is divided into
five categories: economic, political, social, environmental, and geographical factors. Among the economic
factors are market size, infrastructure, monetary freedom, currency stability or instability, an open
economy, trade agreements, and interest and unemployment rates. Political factors include legal systems,
government ideology, tax incentives, governance, corruption, special zones, and country risk indices.
Social factors encompass human capital, the country's image and brand, and culture. Environmental
factors include environmental policies and climate risk. Lastly, geographical factors relate to the location
of the countries. However, in reaching this categorization, it was observed that these variables depend on
the type of company being analyzed, its sector, its country of origin, and its objectives and goals. It was
concluded that the most important factor is market size, as companies of all types focused on this factor in
several studies. Nevertheless, the other factors studied proved to be important depending on each
company's specific goals.

Palabras clave
• Relaciones Económicas Internacionales
• Empresa Transnacional
• Globalización
• Inversión Extranjera
• Mercado

6



Factores de atracción de inversión empresarial en los
países de Latinoamérica. Una revisión de literatura.

1. Introducción

Los factores de atracción de inversión extranjera directa (IED) en los países de Latinoamérica, son un
tema que se encuentra disperso en la literatura. Incluso entre los autores algunos llegan a un punto en
común o se encuentran con resultados en desacuerdo con otros; por ello este trabajo de investigación se
llevó a cabo, para poder entender cuáles son estos factores determinantes de IED desde un enfoque
empresarial. El objetivo es determinar, mediante una revisión de literatura, los factores que influyen en el
ingreso de inversión extranjera en los países de Latinoamérica, desde el enfoque empresarial. Se utilizó el
método PRISMA, según Page et al. (2021), con el que se desarrolló un fichaje con los artículos
relacionados al tema y se cribó la misma, obteniendo así el desarrollo de los objetivos planteados.

En los inicios del estudio de la IED, según Vélez (2017), está Stephen Hymer. Para Daniels et al. (2018),
la teoría de la internacionalización de Hymer trata de buscar un recorte de costos, entre la realización de
las operaciones internas y la contratación a terceros. En sus teorías, Hymer (1960) estudió las empresas y
su relación con los mercados internos y externos. En su trabajo trató de mostrar el por qué las empresas
buscan expandirse más allá de sus mercados internos. Entre otros de sus estudios, Hymer (1976),
expandió sus ideas sobre las multinacionales y la IED. Por, posteriormente, el mismo autor en (1982)
criticó las ideas de que la IED solo trae beneficios, pues presentó en este estudio los factores negativos
que atraen este tipo de inversión. En este autor se basan los estudios de Dunning (1988) (1994) sobre el
paradigma OLI y las cuatro motivaciones que, de una forma teórica buscan entender la decisión de
inversión de las empresas.

De su parte, Galaso et al. (2018) dividió a los países de Latinoamérica en: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay, como países con economías abiertas que tienen
ventajas de localización para las empresas que buscan recursos naturales, búsqueda de mercado y de
eficiencia. Mientras que los países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Venezuela son considerados como países más pequeños, con más inestabilidad y más cerrados,
además de que necesitan relacionarse entre los países para generar confianza.

En ese sentido, la mayor parte de IED se encuentra en Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina. Sin
embargo, México y Brasil por sus recursos naturales abundantes, sus acuerdos comerciales a nivel
regional y la ubicación de los mismos en la región de Latinoamérica, tienen los mayores niveles de
inversión (Jančovič & Gresš, 2021). No obstante, según Castellanos et al. (2021) Chile no se queda atrás
en las entradas de IED en Latinoamérica. Las empresas antes de invertir en Latinoamérica, evalúan varios
factores, los mismos que mencionó Luque (2019), con un ejemplo de una entrevista que hizo a un
empresario de la compañía china ICBC, que decidió invertir en Argentina por las siguientes razones:
Brasil es más regulado, México tiene mucha competencia y los otros países representan mercados más
pequeños y no atraen para invertir.

Las decisiones de las empresas para invertir en el extranjero se toman en cuenta a largo plazo. Según
Contractor et al. (2020) esto se hacen desde una visión holística, con la planeación de la entrada inicial,
las operaciones posteriores y las ganancias conseguidas con esa inversión. Con las investigaciones
analizadas, no existen factores exactos que las empresas busquen para invertir en Latinoamérica, puesto
que esto depende del sector de cada compañía y lo que está busque, además de su país de origen.
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Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: el marco teórico que estudia la inversión extranjera
directa y los modelos que utilizan las empresas para invertir. En el estado del arte, se estudian diferentes
autores y sus aportes en el conocimiento de las empresas y lo que estas buscan al momento de invertir. La
metodología explica cómo fue seleccionada la información analizada, y los resultados se dividen en cinco
sectores: los factores económicos, políticos, sociales, ambientales y geográficos. Por último, se encuentra
la discusión de la información analizada y las respectivas conclusiones.

1.2 Marco teórico

La inversión extranjera es según Daniels et al. (2018), la tenencia de propiedad foránea a cambio de un
rédito financiero. A su vez, la misma se divide en la inversión extranjera indirecta (IEI) y en la inversión
extranjera directa (IED). Esta última es la que se basa este artículo. Al respecto, Hill (2021) menciona
que es la inversión de una empresa sobre instalaciones para producir o vender un bien o servicio en un
país extranjero. Para completar, García et al. (2020), la definen como una operación que conlleva una
relación a largo plazo entre una persona natural o jurídica con una empresa en el extranjero.

La inversión extranjera directa se divide en horizontal y en vertical. Para Krugman et al. (2016) la IED
horizontal ocurre cuando una empresa invierte en una filial extranjera que realiza las mismas actividades
de producción, que su filial en el país de origen. Por otro lado, la IED vertical se da cuando la empresa
invierte en una filial extranjera que realiza actividades diferentes, pero complementarias a las de la
empresa matriz, transfiriendo parte de la producción del país de origen a estas filiales. Cherif & Dreger
(2018) mencionan que ambas formas de IED sirven para describir el comportamiento de las
multinacionales. Según los mismos autores, en los países de Latinoamérica, un mercado extenso y con
altos impuestos en sus exportaciones e importaciones favorecen la IED de tipo horizontal. Como señala
Minerva (2023), este tipo de inversión tiende a sustituir las exportaciones, ya que toda la producción se
destina al mercado local. Por otro lado, la IED vertical según Bengoa et al. (2020) se da más en países
latinoamericanos, cuando se puede minimizar costos en una parte de la producción, procedimiento o en
insumos.

En una forma teórica, Dunning (1994) desarrolló los modelos en los que se basan las empresas al
momento de decidir invertir en el extranjero. Distinguió cuatro motivaciones o razones de las empresas
para hacer IED, que son: market-seeking, resource-seeking, efficiency-seeking y strategic asset-seeking.
Para Bezuidenhout et al. (2021) la búsqueda de mercado o market-seeking se basa en la búsqueda del
tamaño y crecimiento del mercado; el PIB per cápita del país destino, para saber el poder adquisitivo de la
población; la preferencia de los consumidores y el acceso a mercados regionales y globales. Esta es la
estrategia más utilizada por las multinacionales.

Según, Jančovič & Gresš (2021), tradicionalmente el factor determinante de este punto es el tamaño del
mercado. Por otro lado, Bezuidenhout et al. (2021), mencionaron que la búsqueda de recursos o
resource-seeking, no solo es la búsqueda de recursos naturales, sino también se basa en la búsqueda de
fuerza laboral más barata o mejor calificada y recursos que pueden obtener a un costo más bajo que en su
país de origen. Los mismos autores mencionaron que la búsqueda de eficiencia o efficiency-seeking se
basa en una eficiencia en las operaciones; busca costos mínimos al momento de la producción y optimiza
sus esfuerzos de fabricación, suministro y promoción.

Por último, la búsqueda estratégica de activos o strategic asset-seeking se entiende como las empresas que
buscan con la IED la promoción de sus objetivos estratégicos y mantener o aumentar su efectividad
global. Estas motivaciones o razones para que la empresa tenga para invertir en el extranjero de manera
directa, están condicionadas por sus intereses; su experticia en el extranjero en términos de inversión; su
área de negocio e incluso su país de origen. Por ejemplo, si son nuevas multinacionales en actividades de
IED, su motivación va a estar en la búsqueda de mercado o de recursos; mientras que la motivación detrás
de la búsqueda estratégica y de activos, es de empresas que ya tienen experiencia en el extranjero.
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También, para comprender las decisiones de las empresas al invertir, se encuentra el Paradigma Ecléctico
de Dunning (1988), en el que las empresas mediante tres tipos de ventajas deciden donde les conviene
más invertir. Este es otro método que utilizan las empresas al querer internacionalizarse hacia otros
países. También se lo conoce como OLI: ventajas de propiedad (Ownership advantages), localización
(Location advantages) e internacionalización (Internalization advantages). Según Teixeira (2021) las
ventajas de propiedad hacen referencia a la posesión de activos intangibles, como la tecnología. Las
ventajas de ubicación van relacionadas con los costos de mano de obra o insumos, o incluso con las
condiciones políticas, económicas y sociales del país de destino. Por último, las ventajas de
internacionalización se dan en base a reducir los costos de transacción. Jančovič & Gresš (2021)
mencionan que las multinacionales suelen invertir en los países, donde se puedan combinar las ventajas
específicas de la empresa con las del país. Teixeira (2021), por ejemplo, dice que se combinan estas
ventajas específicas con las del paradigma OLI.

1.3 Estados del Arte

La ubicación de una multinacional depende del sector al que pertenece la empresa. En el estudio de
Danes et al. (2023) sobre el sector automotriz, la inversión se ve motivada por market-seeking y strategic
asset-seeking. Estas tienden a invertir en países de Latinoamérica, donde ya tenían presencia por medio
de proveedores o distribuidores de la marca; además de mano de obra barata y espacio terrestre
disponible. Incluso este sector busca ubicación en zonas urbanas, con densidad poblacional e
infraestructura desarrollada. Kicsi & Burciu (2019) mencionan a la competencia como un factor
determinante de dónde invertir; por tanto, la concentración de multinacionales en este sector, se da en
países con barreras que impiden la entrada de competidores, como en las ventajas técnicas que los
fabricantes y distribuidores tiene sobre las industrias más pequeñas.

Para Moreno y Espinosa (2018) las compañías del sector automotriz se ven más atraídas por México,
Argentina y Brasil para sus plantas operacionales. Kang (2018) estudió que los factores de IED de este
sector dependen de lo que busque la empresa. Velásquez y Vázquez (2022), ponen el ejemplo de la
empresa china Minth, productora de partes automotrices con una de sus sedes en México, la misma que
se ubica en la zona de Aguascalientes, en donde está la más alta densidad poblacional del país. Además,
mencionan que las decisiones de inversión se basan en: la demanda de los fabricantes de automóviles
globales; el riesgo de expropiación por parte del gobierno de su país de origen; esquivar algunos
impuestos por parte de Estados Unidos y la ayuda de su país de origen en temas como créditos para
financiar la inversión. Cabe mencionar, que el tipo de cambio peso-dólar y la mano de obra barata,
funcionan como atractores. Sin embargo, algo que resulta como un problema para la compañía, que
puede considerarse un factor negativo de atracción de IED, es la distancia cultural.

En el sector de la energía eólica y solar, según Keeley & Matsumoto (2018) los factores como el riesgo
político y las leyes, son importantes determinantes para este sector, debido a que las políticas en países
latinoamericanos pueden cambiar repentinamente, lo que afectaría al proyecto, ya que la planificación en
el retorno de la inversión se vería cambiada. Además, con un estado de derecho fuerte, se les asegura a
estas empresas un respaldo. Asimismo, la eficiencia y transparencia en el proceso administrativo son
esenciales para el sector, especialmente en países en desarrollo, como los latinoamericanos, en donde la
implantación de empresas suele ser un proceso lento. Dos de los factores más importantes en este sector
son: las políticas de energía renovable en el país y la estabilidad del tipo de cambio, ya que el periodo de
recuperación de este tipo de proyectos es largo; lo que hace que la volatilidad de la moneda sea un factor
negativo, al momento de decidir invertir en un país de Latinoamérica. Estos países según Herrera y
Montesdeoca (2019), se han ido convirtiendo en un nicho atractivo para este sector. Otros factores
importantes en este sector mencionados por Keeley & Matsumoto (2018) son el costo de la mano de obra
y la dotación de recursos naturales.

En el sector de la salud, Machado y Jardim (2019) estudiaron que el factor legal es muy importante al
momento de decidir invertir en la parte hospitalaria de Brasil. Algunos entrevistados mencionaron que
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pueden crear una ley que obligue al sector privado a vacunar; por esto se hace difícil calcular el retorno de
la inversión; por tanto, puede resultar en un fracaso para el inversor. Otros factores, como la corrupción,
no son relevantes para los inversores.

En el sector de las telecomunicaciones, Carrillo & Michelli (2017) estudiaron el ejemplo de Foxconn,
fabricante de componentes electrónicos, que es el principal proveedor de Apple. Sus factores de atracción
para invertir como lo hizo en México y Brasil son las políticas laborales y de migración favorables; la
educación que requieren una fuerza laboral semicualificada y de bajo costo y la ubicación, ya que así se
expanden sus ventas al resto del continente. En México, los factores que más les impulsaron a su decisión
fueron los costos de la producción, la red de tratados de libre comercio y su creciente industrialización.
Otro ejemplo de empresa propuesto por los autores es Huawei, que es una compañía de redes y telefonía,
cuyo factor de atracción para su inversión de una sede en México, fue abarcar más mercado local; además
la ubicación de este país fue perfecta. Así la empresa puede seguir con su objetivo de dar a sus clientes un
producto más barato que otros. Cabe mencionar que un factor que a las dos empresas les interesó fue la
ubicación de México, porque está cerca de Estados Unidos.

En cuanto al sector de los recursos naturales, Herrera y Montesdeoca (2019) sostienen que Latinoamérica
es destino para la extracción de recursos como petróleo y minerales; sin embargo, con el pasar de los años
este sector va disminuyendo. Este continente se ve como un atractivo para otro tipo de inversiones como
en el sector manufacturero, telecomunicaciones, entre otros. Para Roncal (2018) desde 2016,
Latinoamérica presenta una caída en las inversiones relacionadas al sector de los recursos naturales. Entre
algunos ejemplos mencionados se encuentra China Molybdenum, ubicada en Brasil, en la extracción de
niobio y fosfatos; Geopark, empresa con sus sedes en Colombia, Argentina, Ecuador y Brasil, que se
dedica a la extracción de petróleo y gas; Enirgi Group compañía canadiense dedicada a la extracción de
minería (litio); Repsol empresa española y Shell empresa holandesa, también enfocadas a la extracción de
petróleo y gas, y entre muchas otras presentes en este sector. Además, Spillan & Rahman (2019)
consideran que Perú es clave para la industria minera.

Por otra parte, varias empresas, han llevado gran parte de sus inversiones a México, que han visto varios
factores atrayentes de IED, según el estudio de Sandler et al. (2019). La cercanía con Estados Unidos y
los tratados de libre comercio, son los factores más atractivos de México, lo que está dejando a Brasil
atrás por sus barreras comerciales y de inversiones. Otros factores importantes son los bajos costos, el
tamaño del mercado, la eficiencia, sus regulaciones y la cantidad de recursos naturales con las que cuenta
el país. En el mismo contexto, Ruppert & Bertella (2018) sostienen que los principales factores de
atracción en países en vías de desarrollo, como lo son Latinoamérica, son los bajos costos de producción
y el acceso a recursos naturales.

Según Urata & Baek (2023) no ven a la distancia geográfica como un problema, pues les resulta más
rentable invertir que exportar para abaratar costos. Este factor depende de las empresas que se estudian.
Mazouz et al. (2021) señalan que las empresas, al momento de invertir, busquen países geográficamente
cerca y con una cultura similar a la de ellos, ya que la distancia cultural significa un costo extra, incluso
por el idioma. Además, destacan que los tratados de inversión internacional y la alta calidad regulatoria
son factores de atracción para invertir en Latinoamérica. Para Guzmán y Lugo (2023). el tamaño de
mercado, los menores costos de producción y transporte y los regímenes fiscales especiales, son factores
que las empresas han tomado en cuenta al momento de invertir en México. Incluso la calidad de la
infraestructura, y la disponibilidad de mano de obra calificada, también forman parte de sus factores para
invertir en este país. Además, los países transfronterizos también son un factor importante para la IED de
las empresas de Latinoamérica, porque bajan los costos de traslados y existe una mayor comunicación
comercial, según Valenzuela y Fuenzalida (2020).

2. Metodología

Para la elaboración de este trabajo de titulación, se aplicó el método PRISMA, conforme a Page et al.
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(2021), para realizar la revisión de literatura. Se consultaron las bases de datos Scopus, Web of Science,
Scielo y Dialnet. La búsqueda se realizó en todos los idiomas para asegurar un enfoque más amplio. Se
utilizaron las palabras clave: "foreign direct investment" "Latin America", "foreign direct investment"
"companies", "foreign direct investment" "companies" "Latin America", y "foreign direct investment"
"multinational" "Latin America”,

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de inclusión y exclusión, de acuerdo al contexto del artículo;
se revisaron los títulos, abstract e introducciones y se redujo el número a 231 fuentes relevantes para el
estudio. De esas fuentes, se eliminaron los archivos que no podían ser descargados, quedando en un total
de 187 fuentes. Para determinar los artículos que forman parte de este estudio, se realizó un fichaje, en el
cual se analizaron todas las 187 fuentes, y se fueron eliminando artículos que no eran relevantes para el
tema del trabajo. Por ejemplo, estudios que se basaban en análisis realizados en otras partes del mundo;
artículos que no contaban con la información suficiente, otros que estudiaban los efectos de la inversión
en los países, y otros que tenían más un enfoque de lo que buscan los países para invertir en el extranjero
y no las empresas como tal. Con esta minuciosa exclusión de archivos, quedaron en un total de 55
fuentes, en los idiomas de inglés, español, ruso, portugués y turco, mismos que fueron utilizadas en la
elaboración de este estudio. Cabe mencionar que, se utilizaron 29 fuentes del estudio previo, quedando un
total de 84 fuentes utilizadas. Este método usa 27 ítems para la verificación de los cuales se utilizaron
algunos, revisados a continuación:

Riesgo de sesgo de los estudios individuales: hubo cierto riesgo de dirigir el trabajo hacia una sola
perspectiva; sin embargo, se trató de tomar artículos en varios idiomas y de autores de distintos
continentes para conseguir un enfoque variado.

Síntesis de los resultados: se llegó al resultado de dividir los factores en cinco grupos para una mejor
comprensión de los mismos.

Como se puede observar, el siguiente diagrama explica la elaboración de la revisión de literatura.
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Figura 1

Resultados del método PRISMA

3. Resultados

3.1 Factores de atracción de Latinoamérica

Según el estudio de Amorim y Menezes (2022) fue hasta 1980 que los países de Latinoamérica firmaron
sus primeros acuerdos para inversiones extranjeras. Para 1990 estos acuerdos comenzaron a multiplicarse,
excepto Brasil que se incorporó a estas modalidades en 1994. En los países de Latinoamérica, según
Bruhn et al. (2020) la intensidad de participación de las multinacionales, depende de la capacidad de
absorción de estas economías en desarrollo. En este trabajo se identificaron los factores por los que las
empresas deciden invertir en Latinoamérica, los mismos se agruparán en cinco categorías: económicas,
políticas, sociales, ambientales y geográficas.

3.1.1 Factores económicos

En los factores económicos, se encuentran, según Teixeira (2021) la variable del tamaño del mercado de
los países de Latinoamérica, factor importante de entradas de IED. Incluso Saavedra y Flores (2017) y
Frick y Rodríguez (2023) mencionan la importancia del mismo para varias empresas que quieren ampliar
sus mercados en Latinoamérica. Para Galaso et al. (2018) Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Panamá, Perú y Uruguay son los países donde las empresas suelen invertir por su tamaño de
mercado amplio. González y Sánchez (2019) también señalan la importancia del tamaño de la empresa,
ya que compañías grandes y con experiencia, prefieren invertir en mercados menos desarrollados por las
oportunidades de crecimiento. El potencial del mercado es un factor muy importante en las decisiones de
inversión de las empresas. De su parte, Martí et al. (2017) sugieren que, en economías en desarrollo,
como los países latinoamericanos, la IED está impulsada principalmente por la búsqueda de mercado.
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La infraestructura en términos de transporte, comunicación, educación, salud, servicios básicos, vivienda,
seguridad e industrial, es otro factor importante al momento de decidir invertir. Bhattacharya et al. (2023)
sostienen que una buena infraestructura es un factor de atracción de los países de Latinoamérica. Sin
embargo, Teixeira (2021) señaló resultados mixtos en cuanto a este factor, debido a que, en términos de
una buena infraestructura de transporte y comunicación, el costo es más alto para el inversor; por tanto,
depende este factor de los objetivos del inversionista.

En términos monetarios, la libertad monetaria, para Singh & Gal (2020) es un componente imprescindible
de atracción de IED a Latinoamérica. De modo que la libertad monetaria significa menor interferencia del
gobierno en el movimiento del dinero. Por otro lado, Saavedra y Flores (2017) sostienen la inestabilidad
de la moneda como elemento de IED, debido a que, si el valor de la moneda cambia muy seguido frente a
otras, puede significar más riesgo para el inversionista. Por otra parte, según Jančovič & Gresš (2021), las
tasas de inflación que se conectan en muchos casos con la inestabilidad de la moneda, también es un
determinante de inversión; no obstante, depende de lo que busque la empresa al momento de invertir; ya
que en investigaciones como el de Cacay et al. (2024), la variable de la inflación carece de significado
para las empresas, mientras que para Saavedra y Flores (2017) resultaron ser una variable significativa
para las entradas de IED en Latinoamérica.

Otro factor relevante es la economía abierta de los países, según lo planteado Singh & Gal (2020), debido
a que esto conlleva a una apertura comercial; al respecto, Bhattacharya et al. (2023) y Saavedra y Flores
(2017) estudiaron la positividad del factor de la apertura comercial al momento de que una empresa
busque invertir en Latinoamérica. No obstante, Dal & Loan (2017) manifiestan que la apertura comercial
de un país atrae más a las multinacionales, para exportar por los incentivos, en términos de impuestos a
las mismas. Mientras entras que países con una menor apertura comercial; es decir, con más barreras a las
exportaciones e importaciones, generan que las empresas quieran invertir horizontalmente, para fabricar
ahí mismo el producto y así ahorrarse los costos de exportación e importación y, de esa manera, competir
con los precios de la competencia local. Borda et al. (2019), indican que una menor apertura comercial,
como la implementación de barreras arancelarias, atrae más IED, ya que en términos de costos no
resultan las importaciones. Minerva (2023) vio a la apertura comercial como sinónimo de exportación,
más que de IED. Asimismo, el estudio de Camarero et al. (2020) señaló a la apertura comercial como un
factor negativo para la IED. Sin embargo, depende del tipo de inversión, pues según Bengoa et al. (2020),
las multinacionales que invierten de forma vertical son beneficiadas por esta liberación comercial.

En este mismo contexto, los acuerdos comerciales, que forman parte de la apertura comercial del país,
también son importantes para la atracción de IED a los países de Latinoamérica, como mencionan Cherif
& Dreger (2018) que dan el ejemplo del acuerdo South-South. Sin embargo, Bengoa et al. (2020) indican
que este factor varía según el tipo de acuerdo específico para que funcione como un elemento de
atracción. Por ejemplo, los Tratados de Inversión Bilateral (TBIs) no son muy eficaces en la atracción de
IED en los países de medianos y bajos ingresos. No obstante, a pesar de que estos acuerdos son una
garantía de protección a la inversión, tienen que ser ratificados con alta protección a la misma para que
pueda servir como atractivo de IED en los países de ingresos medios y bajos. Por otro lado, los acuerdos
comerciales (como los que se contemplan en el bloque comercial de MERCOSUR y en la organización
ALADI) son beneficiosos para las inversiones verticales, mas no para las horizontales, donde todo se
traslada a este país. En el mismo contexto, estas relaciones entre los países y los vínculos que generan,
son importantes y crean un entorno de confianza y control para los inversionistas (Galaso et al., 2018).
Por tanto, dan lugar a inversiones en países inestables de Latinoamérica, por la confianza generada
gracias a los vínculos.

También, las tasas de interés y las tasas de desempleo son factores que influyen en las entradas de IED;
sin embargo, a pesar que varios países como Colombia, no cuentan con buenos resultados en estos
índices, sus dinámicas internacionales y sus relaciones e interacciones con los otros países, hacen que las
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empresas quieran invertir en ellos y no consideren estos factores con demasiada relevancia (Nieto, 2019).

Por otro lado, la competitividad dentro de los países latinoamericanos, según Kuznetsov (2022), es otro
componente en el que se fijan las empresas antes de invertir, ya que, si existe mucha competencia, se
vuelve riesgosa la inversión. No obstante, para Mas et al. (2018) las decisiones de las empresas para
invertir se ven influidas por otras multinacionales que realizan la misma actividad y las toman como
referencia. Incluso, Jaworek et al. (2019), las empresas suelen fijarse en qué tan saturado está el mercado
y la alta competitividad, antes de invertir en un país.

3.1.2 Factores políticos

En este ámbito, los factores políticos que atraen IED a los países de Latinoamérica, según Chowdhury et
al. (2023), los sistemas legales, la transparencia de las políticas del gobierno, y el tamaño y tipo de
gobierno son factores de atracción. Estudian la importancia en los sistemas legales de los derechos de
propiedad, porque estos generan seguridad al inversionista (Singh & Gal (2020). Para Nasirov et al.
(2022) las leyes de propiedad intelectual atraen más proyectos de investigación y desarrollo. Sin embargo,
cuando estás leyes son débiles, como en la mayoría de países de Latinoamérica, se atraen proyectos de
explotación a los recursos naturales.

Para Fraga (2022) las políticas de los países en Latinoamérica que minimizan los obstáculos financieros y
los tiempos en aduana son los factores que más atraen la IED. Asimismo, Bretos & Errasti (2018)
sostienen que, incluso una legislación similar a la del país de origen de la empresa, puede ocasionar
desinterés al momento de invertir.

Spillan & Rahman (2019) estudiaron el ejemplo de Chile, que cuenta con un sistema legal que protege a
los inversionistas, además de un excelente clima de negocios, lo que hace que varias empresas hayan
invertido en ese país. Según Tuman & Shirali (2017) un fuerte estado de derecho asegura a las empresas
seguridad en sus inversiones. Además, Spillan & Rahman (2019) indican la importancia de políticas para
que sea más simple comenzar un negocio en los países de Latinoamérica, ya que, para los inversores, un
factor clave es cuánto tiempo les va a tomar abrir su empresa, porque que en varios países de
Latinoamérica toma mucho tiempo este trámite. Incluso Gómez et al. (2020) estudiaron que los costos de
hacer cumplir un contrato y los costos de registrar una propiedad son factores que repelen las inversiones.
Otro ejemplo propuesto por Sánchez (2020), es el de Argentina, que tiene leyes para un trato igualitario a
las empresas locales e internacionales; además, de leyes de protección de propiedad intelectual, que les
sirve como atracción de IED; sin embargo, la inestabilidad política les juega un factor negativo. Frick y
Rodríguez (2023) destacan la importancia de la estabilidad política, porque representa seguridad para los
inversores, ya que las leyes pueden ser cambiadas de un rato al otro por el mismo gobierno, lo que les
genera incertidumbre. Incluso Ghirelli et al. (2021) mencionaron que la incertidumbre política en
Latinoamérica, afecta las decisiones de las empresas.

Cabe mencionar que, no en todos los casos, la inestabilidad política es un factor que influye en las
decisiones de invertir, como es el caso de las empresas chinas (Castañeda, 2017). Esto lo explica Márquez
(2019), porque las multinacionales chinas no se ven afectadas por el riesgo en cuestiones políticas, ya que
mantienen buenas relaciones con los países latinoamericanos, que a otros les puede parecer riesgoso y,
esta situación, hace que la incertidumbre política no afecte en sus decisiones. Esto lo afirman Quer et al.
(2019) quienes estudiaron la existencia de estas amistosas relaciones diplomáticas bilaterales con estos
países “riesgosos”. Además, Castañeda (2017) estudió la dependencia que ocurre hacia las inversiones
chinas en casi todos los países de Latinoamérica, a excepción de algunos como Brasil o Chile. Según
Blanchard (2019), algunos países de Latinoamérica como Argentina, modifican sus políticas para dar
cabida a la inversión china.

En el mismo contexto, se encuentra la ideología del gobierno, que para Santos (2023), es parte esencial
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para la inversión dentro de los países de Latinoamérica, puesto que según la ideología el país puede
cerrarse por completo al mundo o puede generar políticas, incentivos y un ambiente propicio para la
inversión. En este mismo sentido, Danzman & Slaski (2022), sostienen que los incentivos fiscales
propuestos por los gobiernos de los países de Latinoamérica, rara vez funcionan como atractivo en la
toma de decisiones de las empresas para invertir. No obstante, con estos incentivos los gobiernos tratan
más que las empresas inviertan en sus zonas rurales y de problemas. Según Coba y Vásconez (2024) el
gobierno antes de proponer incentivos fiscales debe tener un equilibrio, para que no comprometan la
capacidad del gobierno para financiar obras públicas necesarias. Además, mencionan que estos estímulos
si atraen IED, ya que, para las multinacionales extranjeras, el tema de los impuestos y regulaciones
fiscales puede resultar confuso.

Saavedra y Flores (2017) señalan el factor de la gobernabilidad, que engloba el control de la violencia y
el estado de derecho. Según Blanco et al. (2019), la violencia, delincuencia y crímenes afectan las
entradas de IED en Latinoamérica dependiendo del sector. Por ejemplo, la destrucción de capital humano,
por los homicidios, afecta a los sectores manufactureros y al sector hotelero. Incluso, Biro et al. (2019),
estudiaron que las empresas se fijan en el indicador de la calidad de gobernanza del Banco Mundial, antes
de invertir en un país de Latinoamérica.

La corrupción también es un factor en el que se fijan las empresas. Fernand & Pastás (2022) indican que
este fenómeno en Latinoamérica es un factor negativo para la IED; ya que la corrupción aumenta los
costos de los proyectos privados y el tiempo de los mismos, lo que resulta negativo para las inversiones.
Además, según Coba y Vásconez (2024), la corrupción genera más carga para las empresas alineadas con
la normativa fiscal, lo que termina en un entorno desigual. Chowdhury et al. (2023) mencionan que,
aunque estadísticamente, no es tan significativa esta variable, las empresas si toman en cuenta este factor.
Al respecto, Cacay et al. (2024) sostienen que los niveles de corrupción son una forma de generar
desconfianza por parte del inversor al país receptor. Incluso revelaron que un control hacia la corrupción y
un estado de derecho fuerte, genera más entradas de IED a Latinoamérica. No obstante, Mazouz et al.
(2021) sostienen que las empresas Latinoamericanas tienden a buscar niveles de corrupción parecidos a
los de su lugar de origen, y no les preocupa los entornos riesgosos de sus países vecinos.

Para Frick y Rodríguez (2023) las zonas especiales, es decir, zonas geográficas donde los gobiernos
incentivan el desarrollo también han jugado un rol importante como factor de atracción de IED. No
obstante, no se debe depender de ellas, ya que no siempre es en lo que se fijan las empresas. Según
Alvarado et al. (2023), los índices de riesgo país son un factor crucial que influye directamente en la IED
en Latinoamérica. Estos índices reflejan la confiabilidad que un país ofrece, así como su situación
política, económica y social, aspectos que los inversores extranjeros consideran antes de movilizar sus
capitales.

3.1.3 Factores sociales

En los factores sociales se encuentra el capital humano que, según Dal & Loan (2017) es importante para
muchas multinacionales, ya que mientras más educación tiene la población, más fácil será la transferencia
de conocimientos y eso minimiza costos, como el de la capacitación. Sin embargo, depende de lo que
busque la empresa; Camarero et al. (2020) dicen que las empresas invertían en Latinoamérica por la falta
de educación de la mano de obra, lo que llevaba a que esta sea más barata. Incluso Frick & Rodríguez
(2023), también encontraron como resultado varias multinacionales que su factor de atracción era la mano
de obra barata. A lo que se suma Nasirov et al. (2022) que mencionan la búsqueda de mano barata en
Latinoamérica por parte de las empresas. Spillan & López (2021) señalan que en varios países la
educación está solo para ciertos sectores de la población; incluso mencionan que una mentalidad cerrada
por parte de la población repele a los inversionistas. Para completar, Camarero et al. (2020), indican que,
para varias empresas, el factor de la educación es muy relevante para las multinacionales; sin embargo, al
no ser muy alto este nivel de educación, las compañías ubican parte de su producción, en estos países por
los bajos costos de producción, que pueden estar ligados al nivel de educación.
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La imagen del país es otro factor social; para Montanari et al. (2020) también es importante para los
inversionistas, al igual que la marca del país, porque esto puede atraer mayores flujos de IED a los países
de Latinoamérica. Lourenção et al. (2019) manifiestan que la imagen de un país, como en el caso de
Brasil, juega un papel importante en la atracción de inversiones. Por ejemplo, la calidez de su gente, junto
con la organización de eventos deportivos de gran escala, ha contribuido a mejorar la percepción de los
extranjeros, lo que a su vez incentiva las inversiones en el país. Spillan & López (2021) ponen el ejemplo
de otro país, como Guatemala, donde los inversionistas tienen una imagen del país de violencia y
corrupción lo que les resulta negativo para atraer IED.

Según Spillan & Rahman (2019) la cultura también es un factor de atracción de la IED, puesto que la
comprensión de la cultura local, puede hacer que sea mucho más simple la entrada al mercado de un
servicio o producto; además de comprender las necesidades de los clientes. Nikulin (2020) indica que las
empresas españolas, donde la proximidad cultural con los países de Latinoamérica es un factor de
atracción y la adaptación al mercado se les hace mucho más fácil. Incluso, Verdugo (2017) estudia los
lazos históricos que comparte España con Latinoamérica y ratifica la proximidad cultural como un factor
importante, para estas empresas. Por otro lado, Zhang (2019) señala que, para las empresas chinas, es
también importante las semejanzas con el país de destino, aunque el gigante asiático y los países de
Latinoamérica sean diferentes. Factores como que no exista mucha libertad económica, les agrada, ya que
suponen un entorno institucional y regulatorio parecido al de ellos. Velásquez y Vázquez (2022) ven a la
distancia cultural como un problema, porque el lenguaje y la manera de trabajar ha sido una cuestión de
adaptación de las empresas chinas en Latinoamérica.

Por otro lado, Kuznetsov (2022) sostiene que las barreras lingüísticas y la falta de conocimiento sobre los
países de Latinoamérica han limitado la IED de las empresas rusas en la región. De su parte, Cando y
Cando (2021) revelan los problemas que puede ocasionar el factor de la distancia cultural y ponen el
ejemplo de la empresa IKEA que, al invertir e en Argentina, no tuvieron éxito, debido a que la población
está más acostumbrada a productos terminados y no a tener que armarlos en sus casas.

3.1.4 Factores ambientales

Opoku et al. (2022) revelan que las multinacionales prefieren a los países en desarrollo como
Latinoamérica, por su falta de políticas ambientales, porque abaratan costos que, en sus países de origen,
serían mayores, debido a que son estrictos con el ambiente. Asimismo, Li & Gallagher (2022) señalan al
riesgo climático, como un otro factor que toman en cuenta las empresas; sin embargo, a los países que les
afecta esta situación, son los localizados en la parte del Caribe. Por último, Kabir & Rakov (2023)
sustentan que la causa para que las empresas quieran invertir, en estos términos favorables al medio
ambiente, depende de las leyes que los gobiernos de los países en desarrollo expidan y controlen.

3.1.5 Factores geográficos

Para terminar, se encuentra la parte geográfica que contempla el factor de la ubicación del país. En este
sentido, Spillan y López (2021) señalan que esto juega un papel importante para atraer IED; por ejemplo,
en el caso de Guatemala, suelen fijarse en su cercanía con México y Estados Unidos o en el de México,
con la proximidad con este último. A su vez, Kuznetsov (2022), explica que la lejanía entre Rusia y los
países de Latinoamérica ha generado una falta de vínculos en términos de IED. En el mismo contexto,
según González y Sánchez (2019) las empresas se ubican dependiendo de su sector; por ejemplo, las
actividades financieras y de seguros, han ido principalmente a Brasil y México; las operaciones de
información y comunicaciones a Brasil; las industrias manufactureras están Brasil y México y la energía
en Chile y Brasil. Camarero et al. (2020), señalan que las áreas geográficas amplias, como en Brasil o
Uruguay, son importantes para las oportunidades en los sectores agrícolas. Por otro lado, Nasirov et al.
(2022), mencionan que algunas empresas buscan la ubicación del país, debido a que el ensamblaje final
del producto requiere que se realice cerca del mercado destino. Cabe mencionar que otro tipo de
empresas, según Götz & Jankowska (2019) suelen invertir primero en países con una distancia cultural y
geográfica muy corta y luego cuando son más maduras suelen invertir en países más distantes y
“exóticos”.
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4. Discusión

Los resultados demuestran que los factores que más se repiten entre los diferentes autores son el tamaño
de mercado, la infraestructura, inflación, apertura comercial, acuerdos comerciales, sistemas legales,
estabilidad política, gobierno, incentivos fiscales, corrupción, violencia, mano de obra, cultura y la
ubicación geográfica.

En todos los estudios evaluados, los autores Teixeira (2021), Saavedra y Flores (2017), Frick Rodríguez
(2023), González y Sánchez (2019) y Martí et al. (2017) obtienen el mismo resultado positivo del tamaño
de mercado como factor de atracción de IED. Sin embargo, el grado de importancia en sus estudios,
depende de la dirección de sus temas de investigación y las empresas que se analizaron.

La apertura de mercado, es otro factor mencionado por varios autores; no obstante, no llegan a un
consenso. Algunos investigadores como Bhattacharya et al. (2023) señalan la positividad como factor de
atracción de IED en Latinoamérica. Dal & Loan (2017) indican su negatividad para las inversiones; para
ellos, atraen más las exportaciones, porque esta apertura genera incentivos, para que no existan barreras
en las mismas. Como resultado, se observó que en las investigaciones que, daban como un factor positivo
de atracción, era por el tipo de empresas que analizan sus trabajos, debido a que las compañías que desean
invertir de una manera vertical; es decir, trasladar parte de sus actividades a otro país, les beneficia en el
momento de las importaciones y las exportaciones que deben realizar. Por ejemplo, si una empresa
traslada la parte de ensamblaje a otro país, deben importar a este, cada una de las partes.

Además, si su objetivo es exportar el producto ya ensamblado a un país vecino, la apertura en término de
aranceles mínimos les beneficia. Por otro lado, los autores que tuvieron un resultado negativo para la
apertura comercial como factor de atracción de IED, es debido a que sus investigaciones, se realizaron en
empresas que invierten de manera horizontal; de modo que envían todas las operaciones al país de
destino; esto se debe a que muchas veces, con esta apertura comercial, se les hace menos costoso solo
exportar su producto, que trasladar toda su producción a otro país. Estas empresas prefieren un entorno
con más barreras, ya que así les resulta mejor el trasladar sus operaciones, para poder competir con los
precios del mercado en estos países.

La inflación es otro factor controversial entre los autores. Saavedra y Flores (2017) ven la inestabilidad de
la moneda como un factor de atracción; sin embargo, para Cacay et al. (2024), señalan que este factor
carece de importancia para las empresas inversionistas. No obstante, Jančovič & Gresš (2021) lo ven
como un factor que depende de los objetivos de la empresa al invertir y de la situación en la que se
encuentra la misma. Hay dos momentos: el primero, la inestabilidad de la moneda puede resultar como un
factor negativo por la incertidumbre que genera. Incluso la inflación puede resultar en una reducción de
las ganancias reales de la empresa y en altos costos para la misma. El segundo, es que la inflación lleve a
una devaluación de la moneda local y que resulte provechoso para la empresa en términos de costos.

En los sistemas legales, los derechos de propiedad intelectual fue el componente más mencionado por
varios autores, como Singh & Gal (2020) y Nasirov et al. (2022); algunos incluso fijan su estudio solo en
ese factor. Todos llegaron al mismo resultado: la importancia del mismo como elemento de atracción de
IED, porque da seguridad a los inversionistas de que sus ideas no puedan ser copias.

La estabilidad política, también es mencionado; sin embargo, no todos obtuvieron resultados iguales.
Frick y Rodríguez (2023) y Ghirelli et al. (2021) resaltan la importancia que tiene este factor para las
empresas, ya que la misma puede generar incertidumbre y afectar sus decisiones de inversión; no
obstante, Castañeda (2017) y Márquez (2019) señalan que para algunas compañías no es un factor
relevante. Al analizar sus aportes, se llegó al consenso de que los resultados, varían según el país de
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origen de las empresas analizadas y el sector al que se dedican. El mercado chino, por ejemplo, no
encuentran relevancia en este factor, al igual que empresas latinoamericanas que, al ser parte de ese
entorno, no les afecta en gran parte en la toma de decisiones al momento de invertir. Estos resultados
dependen del entorno en el que nace la empresa, de la idiosincrasia de los países de origen de las
empresas y de las relaciones que mantienen entre los países.

La corrupción es un factor ampliamente discutido por muchos investigadores. Coba y Vásconez (2024)
destacan el impacto de la corrupción para las empresas; asimismo, Chowdhury et al. (2023) encuentran
que su influencia es insignificante para algunas. En general, la relevancia de la corrupción como un factor
que impide la Inversión Extranjera Directa (IED) depende de la percepción individual de cada empresa al
momento de tomar decisiones de inversión. Aunque todos los autores coinciden en que la corrupción
tiene un efecto disuasivo sobre la IED, su nivel de importancia varía según la perspectiva de cada inversor.

En cuanto a la parte cultural de un país, se encontró que también es importante para muchas compañías.
En este sentido, Spillan & Rahman (2019), Nikulin (2020), Verdugo (2017), Zhang (2019), Velásquez y
Vázquez (2022), Kuznetsov (2022) y Cando y Cando (2021) coinciden que la distancia cultural es
importante en la toma de decisiones de las empresas, cuando estas deciden invertir. Para algunas
compañías, la distancia cultural no es un problema; sin embargo, conlleva un gasto mayor, ya que incluso
se debe investigar cómo es la población y su reacción para lograr entrar al mercado. Al revisar estos
estudios, se concluyó que depende del tamaño de la empresa y su experiencia en inversiones extranjeras
directas, para que este factor suponga un problema.

La ubicación geográfica es otro tema analizado, sin embargo, no cuenta con mucha información. Los
autores Spillan y López (2021), Kuznetsov (2022), González y Sánchez (2019), Camarero et al. (2020),
Nasirov et al. (2022) y Götz & Jankowska (2019), analizaron este factor, aunque no muy profundamente.
No obstante, este elemento resultó importante para las empresas, dependiendo de cuáles sean sus
objetivos y a qué sector de la industria se dedican, para que puedan decidir qué ubicación les conviene
más para lograr sus objetivos.

Los resultados que determinan los diferentes autores y sus contraposiciones entre los mismos, se deben a
los tipos de empresas que analizaron, el sector al que se dirigieron, el país de origen de las mismas y del
tipo de inversión que deseen realizar: sea horizontal o vertical, además de los objetivos y alcances de cada
empresa.

5. Conclusión

El tamaño del mercado emerge como el factor más destacado en los estudios revisados y alcanzó un
consenso general sobre su importancia. A diferencia de este fenómeno, la relevancia de otros factores
varía según la empresa analizada. Se observó que la información se encontraba dispersa, debido a que
estos factores y su nivel de importancia dependen de la empresa que se analiza; es decir, depende del país
de origen de la compañía; el sector de la industria al que se dirige y los objetivos que esta busca.

Se destaca la importancia de diversos factores como el tamaño del mercado; la infraestructura del país; la
apertura comercial; los sistemas legales; la estabilidad política; la corrupción; el capital humano y la
distancia cultural, que prevalecen sobre otros determinantes de la Inversión Extranjera Directa (IED). Sin
embargo, el hallazgo principal es que su relevancia depende de los objetivos específicos de la empresa
interesada en invertir. Además, se encontró que el tipo de inversión, ya sea horizontal o vertical, juega un
papel crucial en cómo las empresas valoran la toma de decisiones de inversión.

Otro hallazgo significativo es que algunos constituyentes que podrían parecer irrelevantes en un primer
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momento, en realidad son fundamentales para las decisiones empresariales. Elementos como la imagen de
un país, la ubicación geográfica, la competencia y el riesgo climático, aunque a menudo son
subestimados, tienen un impacto considerable en las inversiones.

Además, existe una escasez de estudios de las empresas latinoamericanas que desean invertir dentro de la
propia región, lo que hace que este tema sea particularmente interesante para investigar. Aunque abundan
las investigaciones sobre la inversión de compañías chinas en Latinoamérica, hay una notable falta de
información sobre las actividades de empresas de otros países en la región, lo que también representa una
oportunidad valiosa para estudios adicionales.

5.1 Limitaciones

El estudio tuvo algunas limitaciones, ya que algunos estudios analizados, tenían pocas o solo una empresa
en la que basaban sus estudios, lo que generaron resultados insuficientes sobre el tema, esto conllevó a
que la propuesta no haya sido estudiada desde varios enfoques. Además, se encontraron dificultades al
momento de organizar la información, porque se encontraba muy dispersa.
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