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Resumen

En esta tesis, analizo el impacto del crimen en la inversión extranjera directa (IED) en los
estados del norte de México, específicamente en las entidades fronterizas, durante el periodo
de la "Guerra contra el Narco"(2006-2012). La IED se desglosa en varias categorías: el total
de IED, la reinversión de utilidades, las nuevas inversiones y las cuentas entre compañías. Para
el análisis, empleé un modelo de regresiones de efectos fijos con datos panel. Los datos sobre
crimen se obtuvieron del Fuero Común Nacional de la Secretaría de Seguridad, mientras que la
información sobre la IED proviene del reporte de la Secretaría de Economía. Adicionalmente, se
realizó un análisis por sector económico, dividiendo los datos en sectores primario, secundario
y terciario, siguiendo las clasificaciones del reporte de IED de la Secretaría de Economía. Los
controles utilizados en el modelo incluyeron la tasa de desempleo, los salarios, la población
ocupada, el tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria, esta última como representación de
la tasa de interés.

Los resultados principales indican que, para el total de la IED, los delitos de robo y robo a
negocios tienen un impacto significativo en los flujos de inversión, junto con los controles de
salarios, tipo de cambio y tasa de interés interbancaria. En el caso de las nuevas inversiones en
estas entidades, los crímenes que mostraron mayor relevancia fueron el robo, el robo a negocios,
el fraude, y el robo a camiones de carga y en carreteras, además de la tasa de desempleo como
variable de control. Para la reinversión de utilidades, solo el tipo de cambio y la tasa de interés
interbancaria resultaron ser significativos.

Al analizar por sectores económicos, los resultados muestran que el sector primario se ve
afectado por los homicidios y el fraude. El sector secundario, por su parte, solo está influenciado
por el fraude, mientras que el sector terciario presenta una relación significativa con el robo a
negocios, los salarios, el tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria (TIIE).
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1. Introducción

El crimen en México ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas, en el cual hemos ob-
servado un incremento en la violencia dentro del país. El inicio de este incremento de violencia
por parte de los grupos del crimen organizado y el gobierno pueden atribuirse a la victoria del
partido oposición en el 2000 (Partido de Acción Nacional), cuando los carteles dejaron de existir
en un ambiente de paz relativa con el Estado. El Partido Revolucionario Institucional llevaba 7
décadas en el poder, coexistiendo con los carteles. “El primer conflicto bélico entre cárteles se
desató en Tijuana, Baja California, donde, en la elección histórica de 1989, el PRI había perdido
el control de un estado por primera vez en el siglo XX"(Trejo y Ley 2020).

Trejo y Ley (2020) explican la diferencia que existe entre el estallido en el crimen organi-
zado en México y los estudios existentes de la mafia. Mencionan tres razones principales: en
primer lugar, los grupos de crimen organizado en México se han expandido a nivel nacional e
internacional. Segundo, en lugar de utilizar sobornos o violencia selectiva discretamente, los cár-
teles han ejercido una violencia comparable a una guerra civil. Finalmente, aunque se espera que
los mafiosos mantengan sus actividades en secreto y limitadas a la esfera criminal, los cárteles
mexicanos han asesinado a funcionarios y candidatos para establecer regímenes de gobernanza
criminal a nivel subnacional, desafiando estos supuestos teóricos.

Al momento de analizar el desarrollo económico, el crimen juega un rol “silencioso”; sin
embargo, los efectos que tiene resuenan a través de las fronteras y las decisiones de inversión
extranjera directa. La interacción entre la presencia del crimen organizado y el desarrollo eco-
nómico es un área de estudio crucial, tanto para los formuladores de políticas como para los
economistas, especialmente en contextos donde la inversión extranjera directa (IED) juega un
papel crítico en el crecimiento económico regional.

En México, el periodo de 2006 a 2012 estuvo caracterizado por ser un periodo con fluctua-
ciones significativas, tanto en las tasas de criminalidad como en los flujos de inversión extranjera,
particularmente en los estados del norte del país: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas. Estos estados, que son estratégicos por compartir frontera con Estados
Unidos por sus capacidades industriales, han experimentado impactos variados del crimen en
su capacidad para atraer y retener la IED. Comprender las dinámicas de cómo el crimen pue-
de influir en las decisiones económicas es esencial para diseñar las políticas que aumentan la
confianza de los inversores y fomenten la estabilidad económica. Esta tesis tiene como objetivo
entender estas complejidades mediante el examen de la relación entre los niveles de criminalidad
y la IED en estas regiones críticas, ofreciendo perspectivas sobre las implicaciones más amplias
para la política económica y la seguridad regional.

"La estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón se delineó inicialmente como
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una guerra contra las drogas"(Pardo y Cejudo 2017), siendo un tema central en sus lemas de
campaña, que frecuentemente aludían a la violencia interna, el crimen organizado y el narco-
tráfico. El comienzo de su mandato marcó el inicio de una escalada en el país, atribuible en
gran medida a la excesiva militarización del Estado. Según reportes de la SEDENA, en 2006 se
desplegaron 37,253 militares, cifra que para el 2011 aumentó a 52,690 (El Economista 2024).
En comparación con el sexenio de Vicente Fox, el número de homicidios se duplicó significati-
vamente, pasando de aproximadamente sesenta mil a ciento veintidós mil (Statista s.f.).

Durante este periodo, México se vio afectado no solo por un aumento en los homicidios,
sino también por un incremento en secuestros, extorsiones y enfrentamientos armados, que con-
tribuyeron a un ambiente general de inseguridad y desconfianza tanto para los ciudadanos como
para los inversores extranjeros. Los enfrentamientos no se limitaron a los carteles y a las fuerzas
armadas; las comunidades locales también se vieron atrapadas en el fuego cruzado, exacerbando
el desplazamiento interno y los desafíos económicos en varias regiones. A lo largo de los años,
este número ha continuado incrementando, al igual que el número de militares desplegados. Sin
embargo, fue durante el mandato de Calderón cuando se registraron más enfrentamientos entre
la SEDENA y grupos armados, resultando en un aumento significativo de las defunciones tanto
de militares como de civiles, subrayando la intensidad y complejidad del conflicto.

En el pasado, varios países han intentado abordar el problema del narcotráfico mediante la
militarización, sin embargo, estas medidas no han demostrado ser efectivas. Como respuesta a
estas políticas, se ha observado una fragmentación de los grandes cárteles, lo que tiende a inten-
sificar la violencia estatal debido a las disputas territoriales. En México, la violencia aumentó
especialmente en el último año del mandato de Vicente Fox y se convirtió en el principal pro-
blema nacional para el año 2006, justificando así la estrategia adoptada por Felipe Calderón.
No obstante, esta aproximación solo agravó la situación, ya que su sexenio estuvo marcado por
enfrentamientos entre las fuerzas militares y brutales luchas entre cárteles del narcotráfico por el
control de las rutas de tráfico y la producción de drogas. Al inicio del sexenio de Calderón, había
seis organizaciones criminales prominentes: el Cártel del Milenio, La Familia Michoacana, el
Cártel del Golfo, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y el Cártel del Pacífico. Para 2012, seis
años después, el número había aumentado a aproximadamente 16. La creación de “Los Zetas”
tuvo un impacto directo, perturbando no solo al Cártel del Golfo, sino también a otros cárteles.
Esto exacerbó la violencia en el país, con conflictos no solo entre militares y grupos criminales,
sino también entre los propios grupos criminales.

Entre los estados más impactados por la violencia se encuentran Chihuahua, el Estado de
México, Guerrero y el Distrito Federal. Aquellos que han experimentado bajas en el índice de
paz del 2003 al 2013, fueron Morelos, Durango, Nuevo León, Coahuila y Colima (Índice de
Paz 2013). Como se observa, muchos estados fueron impactados con violencia, sin embargo,
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he decidido centrar mi análisis en los estados fronterizos del país, Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, ya que representan zonas clave para los grupos
de crimen organizado debido a su conexión estratégica entre México y Estados Unidos. Estados
Unidos, en su esfuerzo por combatir el crimen organizado, frecuentemente apoya políticas que
buscan mitigar el impacto del crimen en su territorio, concentrando sus estrategias principal-
mente en la frontera norte de México. Es crucial destacar que, a pesar de la situación general de
inseguridad, las entidades fronterizas han experimentado un aumento en sus inversiones extran-
jeras directas. Son centros importantes de actividad industrial.

Como se mencionó previamente, en la tesina se analizará el periodo del sexenio de Felipe
Calderón de 2006 a 2012, el cual es conocido por la intensificación de la "Guerra contra el Nar-
co". Este análisis se centrará en analizar como la IED en los estados fronterizos experimento
cambios durante este tiempo por la intensificación del crimen. A diferencia de estudios anterio-
res, no solo usaré los homicidios como un indicador de crimen, sino que exploraré el impacto
de varios crímenes, los cuales impactan en la toma de decisión de los inversores, ya que, pueden
tener una relación más directa con la rentabilidad de la inversión extranjera y no han sido tan
extensamente discutidos en la literatura previa.

Para modelar la relación entre IED y el crimen, se empleará una combinación de un mo-
delo de efectos fijos y un modelo de rezagos, donde la variable independiente será IED. Se
controlará por la incidencia de crímenes obtenidos del fuero común en los estados de Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora. Este enfoque permitirá una
comprensión más profunda de como la expansión del crimen puede afectar la rentabilidad de la
inversión extranjera, proveyendo “insights” valiosos para formuladores de políticas y economis-
tas interesados en mejorar la inversión en regiones fronterizas y afectadas por alta criminalidad.
De nuestro modelo sencillo de efectos fijos, obtuve que los resultados no son significativos, por
lo cual, podemos inferir que el impacto del crimen no tiene un efecto directo en la inversión
extranjera directa, por lo menos en los estados del norte del país. Esto nos lleva a pensar que
lo que realmente afecta la cantidad de inversión es la proximidad con la frontera norte, Estados
Unidos.

La tesina está estructurada de la siguiente forma, primero haré una revisión de la literatura
previa, posteriormente la metodología, resultados y las implicaciones políticas de esta.
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2. Revisión Literaria

Un primer acercamiento a la literatura sobre el crimen organizado en México lo podemos
obtener de la literatura de Guillermo Trejo y Sandra Ley (2020). Su libro explora la lógica
detrás de las guerras criminales en México, especialmente en el contexto de la transición del
país de un régimen autoritario a una democracia multipartidista. Argumentan que la transición
no solo ha incrementado la violencia criminal, sino también ha transformado la dinámica del
crimen organizado. A medida que los cárteles mexicanos se expandieron más allá de sus áreas
de origen, se involucraron en una violencia comparada a una guerra civil con el Estado y entre
ellos. El libro demuestra que esta alternancia partidista ha desestabilizado las zonas grises de
la criminalidad. Este desajuste ha generado incentivos para que los grupos criminales adopten
estrategias violentas para establecer regímenes de gobernanza criminal a nivel subnacional. Este
libro nos da un enfoque de como los cambios políticos pueden afectar directamente la estructura
y la intensidad de la violencia criminal.

Múltiples estudios han surgido tratando de explicar la relación entre el crimen y la inversión
extranjera directa; sin embargo, muy pocos en México y en las distintas industrias de la eco-
nomía. Es evidente que el crimen tiene un efecto, pero para poder combatirlo es indispensable
tratar de descifrarlo. El periodo 200-2012 es uno de los más violentos debido a la guerra que
inicio el presidente Felipe Calderón en contra de ellos, “La Guerra contra el Narco.” Al leer la
literatura previa, encontramos que Ashby y Ramos (2013), examinan la relación entre la inver-
sión extranjera directa (IED) y el crimen organizado en México, enfocándose en cómo el crimen
organizado afecta las decisiones de inversión en diferentes sectores industriales. Utilizando un
análisis empírico basado en datos de IED de 116 países hacia los 32 estados mexicanos entre
2004 y 2010, los autores descubren que el crimen organizado disuade la inversión extranjera en
servicios financieros, comercio y agricultura, pero no tiene un efecto significativo en la inversión
en los sectores de petróleo y minería. Esto sugiere que la presencia de crimen organizado tiene
impactos diferenciados en la IED, dependiendo del sector industrial. El estudio aporta evidencia
de que mientras algunos sectores son más resilientes o incluso atraídos por las condiciones de
inseguridad, otros se ven significativamente afectados, lo que tiene implicaciones importantes
para las políticas públicas y las estrategias empresariales en México.

Cabral et al. (2018), modela el efecto de diferentes crímenes en los flujos de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) hacia los 32 estados de México. Utilizando un panel de datos estatales
trimestrales del período 2005 a 2015, se estimaron modelos alternativos de IED con efectos fijos
mediante una metodología de rezagos flexibles y modelos del Sistema Generalizado de Momen-
tos (SGMM). La variable dependiente en el modelo es el flujo anual de IED, y las variables
independientes incluyen indicadores a nivel estatal (salarios reales y consumo de electricidad) y
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fuerzas macroeconómicas (tipo de cambio real y tasa de interés). Los hallazgos indican que los
homicidios y robos tienen efectos negativos estadísticamente significativos en la IED, mientras
que otros crímenes no mostraron efectos. Se sugiere que los efectos negativos son más pronun-
ciados en los estados más violentos.

Garriga y Phillips (2022) exploran cómo el crimen organizado afecta la inversión extranjera
directa (IED) en los estados mexicanos entre 2000 y 2018. Utilizando datos originales sobre
el territorio de las organizaciones criminales, encuentran que un mayor número de grupos cri-
minales está asociado con niveles más bajos de nueva IED. A diferencia de otros estudios, no
encuentran una asociación significativa entre las tasas de homicidios o la criminalidad general
y la IED. Estos hallazgos subrayan la importancia de la competencia entre grupos criminales
como un factor disuasorio para los inversores extranjeros, sugiriendo que la violencia y la frag-
mentación resultante del crimen organizado tienen efectos especialmente perjudiciales sobre la
inversión extranjera.

Correa-Cabrera (2013), hace un análisis más cualitativo en donde, analiza cómo los elevados
niveles de violencia asociados al crimen organizado han impactado en las empresas mexicanas
y los flujos de inversión extranjera en el país. A pesar de la extrema violencia observada en los
últimos años, la economía mexicana ha continuado creciendo, y México se mantiene como un
destino atractivo para las inversiones extranjeras. Sin embargo, la violencia del crimen organi-
zado tiene efectos negativos claros sobre la economía mexicana en su conjunto. El estudio se
divide en varias secciones, incluyendo un análisis de la situación de seguridad en México desde
finales de 2006, cuando se declaró la "guerra contra las drogas” y se involucró a las fuerzas
armadas en la lucha contra el crimen organizado. También se examinan las consecuencias eco-
nómicas del narcotráfico y los costos y beneficios de las actividades relacionadas con el crimen
organizado para la economía mexicana.

A pesar de los desafíos significativos que plantea el crimen organizado, incluidas la violencia
extrema y las extorsiones a empresas, México ha logrado mantener e incluso incrementar la
inversión extranjera directa en ciertas regiones, incluidas algunas de las más afectadas por la
violencia. Este fenómeno sugiere una resiliencia económica frente a los retos de seguridad y
plantea preguntas sobre cómo las empresas nacionales y extranjeras adaptan sus estrategias para
operar en este contexto.

Correa-Cabrera (2013) concluye que, aunque la violencia relacionada con el crimen orga-
nizado no ha disuadido completamente la inversión extranjera, sí ha tenido impactos negativos
específicos en la economía mexicana, particularmente en pequeñas empresas y en estados fronte-
rizos. La continua atracción de inversión extranjera, a pesar de la violencia, indica la percepción
de oportunidades económicas a largo plazo en México.

En Italia, Forgione et al. (2023) investigaron cómo la percepción del riesgo de crimen or-
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ganizado afecta la eficiencia técnica y la inclinación a invertir de las empresas, utilizando un
conjunto de datos único a nivel de empresa. Descubrieron que la presencia de presión de redes
criminales en el entorno de una empresa reduce su eficiencia técnica y su propensión a invertir.
Este fenómeno es particularmente fuerte en las regiones subdesarrolladas de Italia, a través de
todos los ilícitos considerados y clases de riesgo, con la ineficiencia replicándose cuando el te-
mor al crimen se vuelve significativo. Un patrón similar emerge en términos de la propensión
de inversión de las empresas. Los hallazgos son relevantes para los responsables de políticas
públicas porque demuestran que incluso la percepción de una amenaza criminal tiene efectos
significativos en el rendimiento de una empresa; en consecuencia, mejorar la protección legal
podría prevenir costos económicos y sociales significativos.

Para Colombia, Rozo y Cárdenas (2008), exploran la relación entre el crimen y el crecimien-
to económico en Colombia, enfocándose en cómo las condiciones de seguridad deterioradas y el
aumento del crimen, particularmente relacionado con el narcotráfico, han afectado el crecimien-
to económico del país. Los autores identifican una desaceleración estructural en el crecimiento
del PIB alrededor de 1979, señalando una disminución significativa en la tasa de crecimiento
del PIB per cápita de casi dos puntos porcentuales por año como resultado del aumento en los
cultivos ilícitos y las tasas de crimen. Descubren que el declive en la productividad total de los
factores ha sido el principal canal a través del cual el crimen y el crecimiento económico es-
tán conectados, sugiriendo que mejoras en las condiciones de seguridad podrían potencialmente
retornar el crecimiento económico a sus tasas a largo plazo.

Dejando un poco la literatura existente de lado sobre inversión extranjera directa, ahora dis-
cutiré el impacto que tiene el crimen en México. El incremento de la presencia de un grupo de
crimen organizado en una entidad federativa impacta de distintas formas a esta, en el sentido
económico, genera un ambiente de riesgo e incertidumbre. Esto puede desincentivar las inver-
siones o puede aumentar los costos de las empresas en invertir en seguridad privada, medidas de
protección extra, salarios más altos, entre otros. Además, si el riesgo es muy alto, podría forzar
a las empresas a reubicarse en otras zonas del país. En cuanto al capital humano y los trabaja-
dores, existe una competencia entre las empresas y las organizaciones criminales al momento
de la reclutación, a pesar de que exista un riesgo extra al momento de involucrarse en activades
criminales, hay quienes están dispuestos a tomarlo. Un ejemplo ilustrativo proviene de Ciudad
Juárez, donde, de acuerdo con el estudio de Chávez Villegas (2020), los jóvenes involucrados
en actividades delictivas valoran el ingreso económico y la posibilidad de ascenso social que el
crimen les ofrece. El trabajo revela que estos jóvenes no solo buscan satisfacer necesidades in-
mediatas, sino también mejorar las condiciones de vida de sus familias, lo cual resalta la presión
económica que el crimen organizado ejerce sobre la sociedad y la economía local. La percep-
ción de oportunidades limitadas para lograr una vida digna fuera de actividades ilícitas es uno
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de los factores que empuja a estos jóvenes hacia el crimen, lo que complica aún más el entorno
económico en esas zonas.

Previo al 2006, las organizaciones criminales estaban organizadas por "plazasçon el PRI,
manteniendo una pax mafiosa. Esta, de acuerdo con la ONU, ïmpone un dominio hegemónico
sobre un territorio, reduciendo deliberadamente la violencia"(Carrera 2023). La transición entre
el cambio de gobierno del 2005 al 2006 ocasionó que este sistema de "plazas"se fragilizara
con el inicio de la "guerra contra el narco"que inició Felipe Calderón. La violencia incrementó
exponencialmente; hay distintas cifras, pero se estima que hubo 80 mil muertes desde que se
declaró esta "guerra contra las drogas". Las organizaciones criminales comenzaron a reclutar
civiles, con salarios atractivos, beneficios y la promesa de una "buena vida". Según Chávez
Villegas (2020), las aspiraciones de los jóvenes involucrados en el crimen no difieren mucho de
las de sus contrapartes no delictivas: buscan una vida estable, con educación, familia y respeto
social. Sin embargo, la falta de oportunidades laborales legítimas y las limitaciones percibidas
para acceder a una educación superior llevan a muchos de estos jóvenes a ver en el crimen
organizado una vía para lograr esas metas. En especial, el estudio resalta cómo los jóvenes
son atraídos por la promesa de mejorar la vida de sus seres queridos, lo que evidencia que el
reclutamiento de civiles se sustenta en la desesperación económica y las expectativas sociales
no cumplidas.

El impacto del crimen en México no se limita solo a la economía, sino que también afec-
ta significativamente al sistema educativo. En las zonas más violentas del país, el miedo y la
inseguridad provocados por la actividad delictiva obligan a muchos estudiantes a abandonar la
escuela o a faltar con frecuencia, lo que contribuye a los altos niveles de deserción escolar en
lugares como Ciudad Juárez y otras regiones afectadas. La violencia también genera una dis-
minución en la calidad de la educación debido a la dificultad de atraer y retener a docentes en
áreas con alta incidencia delictiva. Además, según el estudio de Asatashvili, Cepeda y Rascón
(2024), los crímenes como el narcomenudeo están inversamente relacionados con la educación,
lo que sugiere que una mayor matrícula escolar puede tener un efecto disuasivo sobre la activi-
dad delictiva. Esto refuerza la necesidad de fortalecer las políticas educativas, especialmente en
las comunidades vulnerables, para mantener a los jóvenes en la escuela y reducir su exposición
al crimen.

Con esto, podemos observar como el campo de la inversión extranjera y el crimen ha sido
investigado anteriormente, sin embargo, al llegar a conclusiones no compatibles, es esencial
modelar para poder entender cómo sucede y el efecto de este fenómeno en el desarrollo de la
economía mexicana.
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3. Enfoque del trabajo

La presente tesis tiene como objetivo analizar el crimen organizado y su impacto en la in-
versión extranjera directa, con un enfoque específico en los estados de la frontera norte: Baja
California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La selección
de las entidades federativas del norte fue debido al incremento en violencia que experimentaron
y la proximidad que tienen con los Estados Unidos de América.

Al analizar la primera edición de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (EN-
VE) de 2012, se observa que el 34.7 % de las unidades económicas del sector privado en México
fueron afectadas por al menos un delito en 2011. Desglosando por sector económico, el comer-
cio fue el más afectado, con una tasa de victimización del 41.6 %, seguido por la industria con
el 36.6 % y los servicios con el 32.7 %. Entre los estados, Nuevo León registró una de las tasas
más altas de victimización con el 48.7 %, seguido de Baja California con el 45 %, Sonora con
el 44 %, Coahuila de Zaragoza con el 38.6 %, Chihuahua con el 38.1 %, y Tamaulipas con el
29.4 %. Los delitos más frecuentes fueron la corrupción, el robo y la extorsión. El costo pro-
medio del crimen también varió significativamente por estado, siendo $9,478 en Nuevo León
y $5,688 en Baja California, entre otros. A nivel nacional, el costo promedio fue de $4,570.
Además, la cifra negra, que refleja delitos no reportados, se mantuvo en un alto 88.1 % a nivel
nacional, donde el 61.3 % no se reportó a las autoridades y, de estos, el 54 % no se reportó por
desconfianza en las mismas. Las principales preocupaciones expresadas por las empresas inclu-
yeron la inseguridad y delincuencia, el bajo poder adquisitivo de la población y la falta de apoyo
gubernamental. En cuanto al temor registrado en unidades económicas y hogares, este variaba
considerablemente entre los estados, desde el 57.8 % en Baja California hasta el 93 % en Nuevo
León (ENVE 2012).

Al planificar sus estrategias de inversión, deben evaluar rigurosamente los entornos locales
de los destinos potenciales de inversión, incluyendo la presencia y la naturaleza del crimen
organizado. Esta evaluación no es solo una precaución, si no un componente critico de la toma
de decisiones al momento de realizar una inversión y las estrategias operativas. En los estados
de México, donde la intensidad y tipos de crimen han variado ampliamente a lo largo de los
años, los inversores son particularmente vigilantes, y muchas veces al momento de realizar sus
inversiones o planes presupuestales consideran el "pago de piso". Estos factores son cruciales
para determinar la viabilidad de nuevas inversiones, si no también la sostenibilidad de las que
están en curso, impactando directamente las perspectivas de crecimiento económico a largo
plazo.
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4. Descripción de datos

El objetivo principal de esta investigación es examinar el impacto del crimen en la inversión
extranjera directa (IED), partiendo de la hipótesis de que en ciertos estados, el crimen no nece-
sariamente reduce la inversión, sino que, paradójicamente, podría incrementarla. Para explorar
esta relación, se construirá un panel de datos y se aplicará una regresión de efectos fijos para
establecer una conexión causal entre la incidencia de crímenes reportados y los flujos de IED.

Los datos para este estudio se derivan de dos fuentes principales: el registro de crímenes del
Fuero Común Nacional y los registros de IED de la Secretaría de Economía. Delimite los datos a
las entidades federativas de mi interés (Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nue-
vo León, Sonora y Tamaulipas) y en el periodo de tiempo de 2006 a 2012, con datos desglosados
por trimestre. El primero proporciona un recuento de los delitos notificados durante el período
analizado, mientras que el segundo ofrece detalles sobre los flujos de IED por entidad federa-
tiva. Además de los homicidios, se seleccionaron quince categorías de delitos para el análisis,
basándose en su relevancia para el contexto empresarial, como abuso de confianza, extorsión,
fraude, secuestro, despojo, amenazas, lesiones y diversos tipos de robo (robo a transportistas,
robo a negocios, robo a instituciones bancarias, robo a camiones de carga).

A partir de estas dos fuentes, construí una base de datos con 168 observaciones centradas
en 15 tipos de crímenes. Para los controles, utilicé la tasa de desempleo de cada estado, el tipo
de cambio, la tasa de interés interbancaria (TIIE) para representar la tasa de interés, los salarios
reales, la población económicamente activa y la población total de cada estado.

Transformé los datos que no se encontraban en tasas a logaritmos para facilitar la compa-
rabilidad entre las entidades federativas mediante la estandarización. Es importante mencionar
que, para los valores negativos de la IED o en casos donde no se reportaron crímenes, ajusté la
base de datos sumando el valor más pequeño de cada variable a todas las observaciones. De esta
forma, evité recortar la muestra debido a valores negativos.

Además, expresar las variables como logaritmos mejora la interpretabilidad de los resulta-
dos, proporcionando perspectivas más claras y significativas sobre las relaciones entre la IED,
las tasas de criminalidad y otras variables de control. Para los responsables de la formulación de
políticas y las partes interesadas, comprender los cambios logarítmicos traduce datos complejos
en implicaciones prácticas, facilitando así procesos de toma de decisiones más informados.

Antes de introducir la estadística descriptiva de las variables, abordaré los siguientes datos
sobre el crimen en México.
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Figura 4.1: Número de homicidios en México 1990-2022

Fuente: Statista con datos de INEGI

Como se muestra en la Figura 4.1, el número de homicidios incremento repentinamente a
partir del inicio del sexenio de Felipe de Calderón y siguieron aumentando con el cambio de los
presidentes mexicanos.

Así mismo, en la Figura 4.2, observamos la división que existía entre los grupos de crimen
organizados en todo México.
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Figura 4.2: División de carteles en México.

Fuente: Startfor 2012
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Figura 4.3: Inversión extranjera directa total por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.
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Figura 4.4: Reinversión de utilidades de la inversión extranjera directa por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.
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Figura 4.5: Nuevas inversiones de la inversión extranjera directa por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.
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Figura 4.6: Inversión extranjera directa: Cuentas entre compañías.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.

De estas figuras vemos como cada entidad tuvo cambios en su inversión y a pesar de que
hubo caídas, tendieron a recuperarse e incluso incrementaron en algunos estados. Es importante
la comparación con el crimen, no solo los homicidios, para ver como afectan estos a los niveles
de inversión. La estadística descriptiva completa sobre la inversión y el crimen se encuentra en
el cuadro 4.1.

15



Cuadro 4.1: Estadística descriptiva.

Variable Fuente Mín. 1 Cuarto Mediana Media 3 Cuarto Max
Log del to-
tal de IED
(lntotalfdi)

Secretaria
de Econo-
mía

0 5.292 5.662 5.557 6.093 8.127

Log nuevas
inversiones
IED (ln-
nuevasfdi)

Secretaria
de Econo-
mía

0 5.712 5.848 5.860 6.024 8.154

Log re-
inversión
IED (ln-
reinver-
sionfdi)

Secretaria
de Econo-
mía

0 4.725 4.973 5.034 5.222 6.623

Log cuen-
tas entre
compañias
(lncuentas-
compañias)

Secretaria
de Econo-
mía

0 5.447 5.694 5.622 5.949 6.865

Log abuso
de con-
fianza
(abusode-
confianza-
log)

Fuero Co-
mún Estatal

3.714 4.593 4.909 4.938 5.325 5.826

Log ho-
micidios
(homici-
dioslog)

Fuero Co-
mún Estatal

3.584 5.169 5.407 5.504 5.749 7.092

Log daño
de propie-
dad ajena
(dañopro-
piedadlog)

Fuero Co-
mún Estatal

0 6.709 7.159 6.989 7.506 8.200

Log extor-
sión (extor-
sionlog)

Fuero Co-
mún Estatal

0 2.303 2.994 2.972 3.881 4.990

Log fradue
(fraudelog)

Fuero Co-
mún Estatal

4.431 5.509 5.830 5.852 6.162 7.410

Log despo-
jo (despo-
jolog)

Fuero Co-
mún Estatal

0 4.366 4.673 4.412 5.051 5.521
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Variable Fuente Mín. 1 Cuarto Mediana Media 3 Cuarto Max
Log ame-
nazas
(amenazas-
log)

Fuero Co-
mún Estatal

0 5.308 5.943 5.545 6.401 6.987

Log se-
cuestro
(secuestro-
log)

Fuero Co-
mún Estatal

0 1.099 1.946 1.88 2.848 4.419

Log robo
(robolog)

Fuero Co-
mún Estatal

7.474 8.304 8.638 8.674 9.063 9.841

Log robo
a trans-
portistas
(robotrans-
portistas-
log)

Fuero Co-
mún Estatal

0 0 0 0.6204 5.2781

Log robo
a negocios
(roboane-
gocioslog)

Fuero Co-
mún Estatal

5.226 6.001 6.664 6.592 7.150 7.840

Log robo
a insti-
tuciones
banca-
rias(roboa
institucio-
nesbanca-
riaslog)

Fuero Co-
mún Estatal

0 1.099 1.609 1.788 2.565 3.784

Log robo
en ca-
rreteras
(roboenca-
rreteras-
log)

Fuero Co-
mún Estatal

0 0 0 1.031 1.946 3.761

Log robo a
camiones
de carga
(roboaca-
mionesde-
cargalog)

Fuero Co-
mún Estatal

0 0 0 0.4332 0 3.4340

Log le-
siones
(lesiones-
log)

Fuero Co-
mún Estatal

6.446 6.954 7.251 7.309 7.562 8.370
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Variable Fuente Mín. 1 Cuarto Mediana Media 3 Cuarto Max
Tasa de
desempleo
(tasade-
sempleo)

INEGI:
Encuesta
Nacional
de ocu-
pación y
empleo

1.238 4.342 5.697 5.522 6.745 9.606

Log sa-
larios
(lnsalarios)
(lnsalarios)

IMSS 5.124 5.323 5.423 5.416 5.499 5.706

Log po-
blacion
ocupada
(lnpobla-
cionocupa-
da)

ENOE 13.83 13.99 14.14 14.16 14.20 14.65

Log pobla-
cion total
(lnpobla-
ciontotal)

ENOE 14.38 14.50 14.65 14.66 14.72 15.12

Tipo de
cambio (ti-
pocambio)

Banxico 69.15 75.43 80.02 80.10 83.37 91.16

Tasa de
Interes In-
terbancaria
de Equili-
brio 28 días
(TIIE)

Banxico 4.756 4.847 5.413 6.270 7.744 8.715

Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría de Economía, Fuero Común Estatal, INEGI, ENOE y
BANXICO.
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5. Metodología

El objetivo principal de esta investigación es examinar el impacto del crimen en la inversión
extranjera directa (IED), partiendo de la hipótesis de que en ciertos estados, el crimen no nece-
sariamente reduce la inversión, sino que, paradójicamente, podría incrementarla. Para explorar
esta relación, se construirá un panel de datos y se aplicará una regresión de efectos fijos para
establecer una conexión causal entre la incidencia de crímenes reportados y los flujos de IED.

Los datos para este estudio se derivan de dos fuentes principales: el registro de crímenes del
Fuero Común Nacional y los registros de IED de la Secretaría de Economía. Delimite los datos a
las entidades federativas de mi interés (Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nue-
vo León, Sonora y Tamaulipas) y en el periodo de tiempo de 2006 a 2012, con datos desglosados
por trimestre. El primero proporciona un recuento de los delitos notificados durante el período
analizado, mientras que el segundo ofrece detalles sobre los flujos de IED por entidad federa-
tiva. Además de los homicidios, se seleccionaron quince categorías de delitos para el análisis,
basándose en su relevancia para el contexto empresarial, como abuso de confianza, extorsión,
fraude, secuestro, despojo, amenazas, lesiones y diversos tipos de robo (robo a transportistas,
robo a negocios, robo a instituciones bancarias, robo a camiones de carga).

El análisis utiliza datos panel, debido a la capacidad de capturar dinámicas temporales, con-
trolar la heterogeneidad no observada específica de cada estado. Al tener un estudio de solo 6
entidades federativas la información es limitada, es por eso que al utilizar un panel la infor-
mación laborable aumenta; observando también el cambio que tienen las variables entre ellas
sobre el tiempo. La tesina utiliza un análisis de efectos fijos, debido a la presencia de diferencias
significativas y no observables entre las observaciones. Aunque los estados del norte de Méxi-
co pueden compartir ciertas características económicas y socio demográficas, factores como la
estructura institucional, el partido político gobernante, las políticas locales, la infraestructura, la
percepción de la seguridad y otros elementos socioeconómicos pueden variar considerablemen-
te. Estas diferencias no observadas pueden influir tanto en las tasas de criminalidad como en la
inversión extranjera directa (IED). Posteriormente, la tesina, incluirá pruebas estadísticas para
confirmar que el modelo de efectos fijos es el adecuado.

Se emplearán dos tipos de regresiones, una sin rezago sobre los crímenes y la segunda con
un rezago de un periodo por cada crimen. Las variables del estudio incluyen los ingresos por
IED como variable dependiente, esta será separada en cuatro categorías, las nuevas inversiones,
la reinversión de utilidades, las cuentas entre compañías y la inversión extranjera directa total.
Los tipos de crímenes reportados son las variables independientes, y el PIB estatal y las tasas de
empleo como variables de control. Este marco metodológico proporciona una base sólida para
explorar la dinámica entre el crimen y la inversión extranjera en regiones clave de México.
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Como se mencionó previamente, se aplicaron las transformaciones logarítmicas para homo-
geneizar los valores. Dado que era esencial capturar los años en los que la inversión cayó o
se volvió negativa, sumé el valor más pequeño de las observaciones de la IED a su respectiva
columna. Esto ocasionó que la muestra se desplazara a la izquierda, pero permitió capturar el
efecto de una desinversión en cada entidad federativa. Para los crímenes, cuando el valor era 0,
sumé uno, de modo que al realizar la transformación logarítmica, el valor se convirtiera en 0.
Esto lo que ocasiono es un reajuste en la escala, lo cual hace que numéricamente tenga el mismo
efecto que la utilidad. La magnitud está representada en logaritmo.

ln(IED)it = β1ln(crimen)it + βiXit + βiln(Y )it + αi + ϵit (5.1)

Donde IEDit representa el valor total de la inversión extranjera directa en el estado i du-
rante el periodo t, y se encuentra en escala logarítmica, al igual que el resto de las variables
de la regresión, excepto aquellas que se expresan en tasas. El coeficiente β1∗ crimen captura
el impacto de diferentes tipos de crimen por estado y por tiempo. Los términos βi · X son los
controles en tasas, y βi · Y son los controles en escala logarítmica. El término αit recoge los
factores específicos del tiempo que afectan a la variable dependiente, y ϵit es el término de error
para la entidad i en el tiempo t.

La misma regresión se aplicó a los diferentes componentes de la IED: nuevas inversiones,
reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.

En esta ecuación, X representa los controles en tasas, como el tipo de cambio, la TIIE y la
tasa de desempleo de cada estado. Por otro lado, Y incluye los controles a los que se les aplicó
el logaritmo, tales como los salarios, la población total y la población económicamente activa.

ln(IEDnuevas) = β1ln(crimen)it + βiXit + βiln(Y )it + αi + ϵit (5.2)

ln(IEDreinversion) = β1ln(crimen)it + βiXit + βiln(Y )it + αi + ϵit (5.3)

ln(IEDcuentascompanias) = β1ln(crimen)it + βiXit + βiln(Y )it + αi + ϵit (5.4)

Los controles que decidí utilizar son la tasa de desempleo, la cual obtuve de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el INEGI. Esta se reporta mensualmente,
por lo cual realicé un promedio para poder dividirlo trimestralmente. El Salario Diario Asociado
a Trabajadores Asegurados en el IMSS por Entidad Federativa lo obtuve del IMSS, y los datos
también se reportan mensualmente, por lo cual realicé las modificaciones necesarias para con-
vertirlos trimestralmente. La población total mayor a 15 años y la población económicamente
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ocupada por entidad federativa las obtuve de la ENOE.
El índice de tipo de cambio y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28

días los obtuve de Banxico. Ambas variables son a nivel nacional, por lo cual no varían entre las
entidades federativas, y tuve que realizar la misma modificación para tener los datos trimestrales.

El segundo método que emplearemos es un modelo de rezagos distribuidos, el cual solamente
será de un periodo, ya que, lo que nos interesa es ver el impacto de la violencia a corto plazo,
y al estar limitados por la frecuencia de los datos, solamente están reportados trimestralmente y
no mensualmente, el incluir más de un rezago puede sesgar la información y los resultados de la
regresión. Las regresiones son las siguientes:

ln(IEDtotal) = β0 + β1ln(crimen)it + β2ln(crimen)it−1 + βiXit + βiln(Y ) + ϵit (5.5)

ln(IEDnuevas) = β0 + β1ln(crimen)it + β2ln(crimen)it−1 + βiXit + βiln(Y ) + ϵit (5.6)

ln(IEDreinversion) = β0 + β1ln(crimen)it + β2ln(crimen)it−1 + βiXit + βiln(Y ) + ϵit (5.7)

ln(IEDcuentas) = β0 + β1ln(crimen)it + β2ln(crimen)it−1 + βiXit + βiln(Y ) + ϵit (5.8)

Las subcategorías de la IED engloban todas las actividades económicas, por lo cual me pare-
ció interesante analizar cómo reaccionarían al separarlas en actividades primarias, secundarias y
terciarias, ya que investigaciones previas encontraron una relación positiva entre el sector mine-
ro y el petrolero con el crimen organizado. Esto lo realicé utilizando la misma base de datos de
la Secretaría de Economía, ya que divide la inversión por sectores, de los cuales solo tuve que
agruparlos en actividades primarias, secundarias y terciarias. Volví a utilizar una transformación
logarítmica para mantener la estructura de la información de la misma forma.

Las actividades primarias están conformadas por los sectores de agricultura. Los sectores
que pertenecen al sector secundario de la economía en México incluyen la minería, la gene-
ración, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y
de gas natural, productos al consumidor final, la construcción, y las industrias manufactureras.
Estos sectores son fundamentales para la transformación de materias primas en productos termi-
nados o semiterminados, y desempeñan un papel crucial en el desarrollo industrial y económico
del país. Los sectores que pertenecen al sector terciario de la economía en México incluyen el
comercio al por mayor y al por menor, los transportes, correos y almacenamiento, la informa-
ción en medios masivos, los servicios financieros y de seguros, los servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e intangibles, los servicios profesionales, científicos y técnicos, la
dirección y administración de grupos empresariales o corporativos, los servicios de apoyo a los
negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, los servicios educativos, los ser-
vicios de salud y de asistencia social, los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y
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otros servicios recreativos, los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos
y bebidas, los otros servicios excepto actividades gubernamentales, y las actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales.
Estos sectores son esenciales para el funcionamiento y bienestar de la sociedad, proporcionan-
do una amplia gama de servicios que facilitan la vida diaria, el comercio, la comunicación, la
educación, la salud y el entretenimiento.

Las regresiones que utilice fueron las siguientes:

ln(IEDprimarias) = β1ln(crimen)it + βiX + βiln(Y ) + αi + ϵit (5.9)

ln(IEDsecundarias) = β1ln(crimen)it + βiXit + βiln(Y ) + αi + ϵit (5.10)

ln(IEDterciarias) = β1ln(crimen)it + βiXit + βiln(Y ) + αi + ϵit (5.11)
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6. Resultados

Los primeros resultados que obtuve de las regresiones al dividir los diferentes tipos de IED
fueron los siguientes:

Figura 6.1: Resultados modelo total IED.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.2: Resultados modelo nuevas IED.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.3: Resultados modelo reinversión IED.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.4: Resultados modelo cuentas entre compañías.

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a los primeros resultados (figura 6.1) de la regresión de efectos fijos sobre
el total de la IED, encontré que las variables de crimen y los controles tienen efectos diversos
sobre la IED en las entidades federativas analizadas. Específicamente, la variable de robolog en
el modelo (9) es significativa al 1 %. Esto sugiere que un aumento del 1 % en los robos está
asociado con un incremento del 0.616 % en la IED. Asimismo, roboanegocioslog muestra un
coeficiente positivo y significativo en el modelo (11), lo cual indica una relación positiva entre
el robo a negocios y la IED.

En cuanto a las variables de control, observé que aquellas que tienen un valor significativo
son los salarios, el tipo de cambio y la TIIE. Los valores de R2 y R2 ajustado varían entre
0.066 y 0.15, lo que indica que los modelos explican entre el 6.6 % y el 15 % de la varianza
en la IED. A pesar de que estos valores no sean muy altos, la significancia estadística de las
variables principales y de control sugiere que los modelos logran capturar aspectos importantes
de la dinámica de inversión.

Del segundo modelo, en el cual utilicé únicamente las nuevas inversiones de la IED (figura
6.2), muestran que varias variables de crimen son significativas. En particular, fraudelog en el
modelo (5) presenta un coeficiente de -0.383, indicando una relación negativa significativa. La
variable robolog en el modelo (9) muestra un coeficiente de 0.943 con un nivel de significan-
cia alto, sugiriendo que un aumento del 1 % en los robos está asociado con un incremento del
0.943 % en las nuevas inversiones de la IED. Además, otras clasificaciones de robo también son
significativas en los modelos de efectos fijos: roboanegocioslog con un coeficiente de 0.410, ro-

boencarreteraslog con un coeficiente de 0.129 y roboacamionesdecargalog con un coeficiente
de 0.129.

En cuanto a las variables de control, a diferencia del total de las inversiones, observamos que
la única variable con un valor significativo constante es la tasa de desempleo, la cual varía entre
0.076 y 0.103. Ocasionalmente, la TIIE y los salarios también muestran significancia, pero no
de manera consistente en todos los modelos.

El tercer modelo, que se enfoca en la reinversión de IED (figura 6.3), muestra que ninguna
de las variables de crimen arroja un valor significativo. Sin embargo, los controles juegan un
papel relevante en este modelo. Específicamente, el tipo de cambio y la TIIE son variables que
presentan significancia estadística. Estos resultados sugieren que, a diferencia de las nuevas
inversiones de IED, la reinversión está más influenciada por factores macroeconómicos que por
los niveles de crimen en las entidades federativas.

Del cuarto modelo de cuentas entre compañías, ninguna variable fue significativa.
Para los modelos en los que dividí la IED por sectores económicos, específicamente prima-

rios, secundarios y terciarios, los resultados fueron los siguientes:
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Figura 6.5: Resultados modelo sector primario.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.6: Resultados modelo sector secundario.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.7: Resultados modelo sector terciario.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del modelo de efectos fijos sobre el sector de actividades primarias (figura
6.5) muestran varias observaciones importantes. La variable homicidioslog en el modelo (2) es
significativa al 0.1 % con un valor de -0.192, sugiriendo que un aumento del 1 % en los homi-
cidios está asociado con una disminución del 0.192 % en la IED en actividades primarias. Este
resultado indica una relación negativa significativa entre los homicidios y la inversión extranjera
directa en el sector primario. Además, la variable fraudelog en el modelo (6) es significativa al
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5 % con un valor de -0.073, lo que sugiere que un aumento del 1 % en el fraude está asociado
con una disminución del 0.073 % en la IED en actividades primarias.

En cuanto a las variables de control, lnsalarios muestra significancia estadística en varios
modelos, con un coeficiente significativo en el modelo (2) con un valor de 0.654, indicando que
un aumento en los salarios está asociado con un aumento en la IED en actividades primarias. La
variable lnpoblacioneconomicamenteocupada es significativa en el modelo (4) con un valor de
-0.474, sugiriendo una relación negativa entre la población económicamente ocupada y la IED
en actividades primarias.

Los valores de R2 varían entre 0.034 y 0.279, mientras que los valores de R2 ajustado varían
entre -0.052 y 0.233, lo que sugiere que los modelos explican entre el 3.4 % y el 27.9 % de la
varianza en la IED en el sector primario.

Del modelo del sector secundario (figura 6.6) obtuve que la variable de fraudelog en el
modelo (6) es significativa al 5 % con un valor de -0.430, lo cual sugiere que un aumento del
1 % en los fraudes está asociado con una disminución de 0.43 % de la IED en las actividades
secundarias.

En cuanto a las variables de control, lnsalarios, muestra una significancia estadística en el
modelo (7), con un valor de 0.847, indicando que un aumento en los salarios está asociado con
un aumento en la IED en este sector de actividad económica. Los R2 y R2 ajustados tienen en su
mayoría valores negativos, lo que sugiere que los modelos explican una parte muy pequeña de
la varianza en la IED. La significancia alta de algunas de las variables sugiere que los modelos
capturan aspectos importantes de la dinámica que está siendo analizada. El valor no significativo
de la F estadística indica que las variables no explican de la manera más adecuada la varianza
de la variable dependiente.

Por último, de los resultados del modelo del sector terciario pude obtener que la variable de
roboanegocioslog en el modelo (11) es significativa al 5 % con un valor de 0.251.

En cuanto a los valores de las variables de control, observe que lnsalarios muestra signi-
ficancia estadistica en todas las ocasiones, junto con tipodecambio y TIIE, lo cual indica que
existe un efecto entre estos controles y la IED en el sector terciario.

Los valores de R2 varían entre 0.151 y 0.187, mientras que los valores de R2 ajustado varían
entre 0.092 y 0.133, lo que sugiere que los modelos explican entre el 9.2 % y el 13.3 % de la
varianza en la IED en el sector terciario. Aunque estos valores de R2 ajustado no sean extrema-
damente altos, son significativamente mayores que en los sectores primario y secundario.

La estadística F es significativa en todos los modelos, indicando que al menos una de las va-
riables independientes tiene un efecto significativo sobre la variable dependiente en cada modelo
presentado.

Los resultados de los modelos con el rezago distribuido son los siguientes:
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Figura 6.8: Modelo rezagos distribuidos total IED.

32



Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.9: Modelo rezagos distribuidos nuevas IED.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.10: Modelo rezagos distribuidos reinversión IED.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.11: Modelo rezagos distribuidos cuentas entre compañías IED.
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Fuente: Elaboración propia.
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De los modelos de rezagos distribuidos obtuve distinta información. Primero, del total de
la IED (figura 6.8), observo que extorsionlog_lag1 tiene un impacto significativo con un valor
de 0.277. Asimismo, secuestrolog_lag1 muestra un valor significativo de 0.237 y robolog_lag1

tiene un valor altamente significativo de 1.389.
En cuanto a las variables de control, estas resultaron ser altamente significativas. Los sa-

larios, la población económicamente ocupada, el tipo de cambio y la TIIE son variables que
muestran un impacto significativo sobre la IED, sugiriendo que los factores macroeconómicos
tienen una fuerte influencia en la inversión extranjera directa.

En el caso de las nuevas inversiones de la IED (figura 6.9), observo que ninguna de las
variables de crimen ni sus rezagos (lag1) resultan significativas en los modelos presentados. Esto
sugiere que, al menos en el primer rezago, los crímenes no tienen un impacto estadísticamente
significativo sobre las nuevas inversiones de la IED.

En cuanto a las variables de control, tasadesempleo es significativa en algunos modelos, co-
mo en el modelo (8) donde el valor es 0.088, indicando que un aumento en la tasa de desempleo
está asociado con un aumento en las nuevas inversiones de la IED. La TIIE muestra significancia
estadística en la mayoría de los modelos, sugiriendo que un aumento en la TIIE está asociado
con un aumento en las nuevas inversiones de la IED. Los valores pequeños de la R2 y R2 ajus-
tada sugieren que estos modelos explican muy poco de la varianza de las nuevas inversiones de
la IED.

Para la reinversión de la IED (figura 6.10) los crímenes que arrojaron resultados significati-
vos fueron el despojolog con un valor de 0.203 y su rezago de un periodo despojolog_lag1 con
un valor de -0.191, demostrando un efecto contrario. A su vez, el robolog_lag1 tiene un efecto
negativo con un valor de -0.682. Las lesioneslog y lesioneslog_lag1 son significativas al 5 %
y al 1 % respectivamente, con valores de 0.50 y -0.681. Las variables de control que muestran
significancia estadística son el tipo de cambio y la TIIE que ambas muestran un valor negativo
para todo el modelo, lo cual indica que a un aumento de estos disminuye la reinversión de la
IED.

Por último, en las cuentas entre compañías (figura 6.11) de la IED, obtenemos que la varia-
ble de homicidioslog_lag1 es significativa al 1 % con un valor de 0.573. La variable de extor-

sionlog_lag1 es significativa al 5 % con un valor de 0.226 y por último roboencamionesdecar-

galog_lag1 es significativa a un 10 % con un valor de 0.183. Ninguno de los controles arrojo
valores significativos.
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7. Pruebas diagnóstico

La primera prueba que decidí implementar es la que verifica la multicolinealidad entre las
variables independientes. Para ello, utilicé el Factor de Inflación de la Varianza (VIF, por sus
siglas en inglés), una herramienta comúnmente empleada para evaluar la multicolinealidad. La
fórmula utilizada es la siguiente:

V IF (Xi) =
1

1−R2
i

(7.1)

donde R2
i es el coeficiente de determinación obtenido al regresar la variable Xi contra el

resto de las variables independientes del modelo. Según la teoría, un VIF igual a 1 indica que
no hay multicolinealidad, mientras que un valor entre 1 y 5 sugiere una multicolinealidad mo-
derada. Por otro lado, un valor superior a 5 representa una multicolinealidad considerable, y si
es mayor a 10, se considera que hay una alta multicolinealidad. Dado que algunos de los delitos
seleccionados podrían estar relacionados entre sí, es posible que esta prueba revele colinealidad,
por ejemplo, entre los crímenes de robo y sus sub clasificaciones, o entre secuestro y homicidio.
Los resultados de esta prueba se presentan en el siguiente cuadro:

Para checar la correlación entre las variables, realice una matriz de correlación, la cual repre-
senta las relaciones entre las variables. Cada elemento representa el coeficiente de correlación
entre un par de variables, los cuales varían entre -1 y 1. Un coeficiente cercano a 1 indica una
fuerte relación positiva entre las variables, mientras que un valor cercano a -1 sugiere una fuer-
te relación negativa y un coeficiente cercano a 0 sugiere una ausencia de relación lineal. Los
resultados para la diferente clasificación de IED son los siguientes:

El test de Breusch-Pagan es una prueba estadística utilizada para detectar la presencia de
heteroscedasticidad en un modelo de regresión. Esto ocurre cuando la varianza de los errores
del modelo no son constantes a lo largo de las observaciones. El test de Breusch-Pagan evalúa si
existe una relación sistemática entre los errores estimados al cuadrado y las variables indepen-
dientes del modelo. Si el p-value asociado con el test es bajo (generalmente menor que 0.05),
se rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad (varianza constante) y se concluye que hay
evidencia de heteroscedasticidad en el modelo. Los resultados para los modelos de los diferentes
tipos de inversión son los siguientes:
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Cuadro 7.1: Resultados VIF.

Variable VIF Value

abusodeconfianzalog 8.22
homicidioslog 4.13
dañopropiedadlog 1.80
extorsionlog 5.85
fraudelog 6.15
despojolog 2.28
amenazaslog 2.73
secuestrolog 3.82
robolog 10.23
robotransportistaslog 7.41
roboanegocioslog 7.89
roboainstitucionesbancariaslog 1.93
roboencarreteraslog 7.04
roboacamionesdecargalog 5.69
lesioneslog 12.74
tasadesempleo 4.41
lnsalarios 11.01
lnpoblacionocupada 6.86
tipocambio 2.61
TIIE 4.16

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 7.2: Prueba de Breusch-Pagan para Heteroscedasticidad por Tipo de Delito (Resultados
Totales).

Crimen Estadístico BP df p-value
Abuso de confianza 18.601 6 0.004894
Homicidios 11.469 6 0.07493
Daño a la propiedad 11.155 6 0.08369
Extorsión 13.863 6 0.03121
Fraude 12.931 6 0.04415
Despojo 11.26 6 0.08067
Amenazas 11.792 6 0.06678
Secuestro 14.487 6 0.02465
Robo 15.524 6 0.01655
Robo a transportistas 13.211 6 0.03981
Robo a negocios 12.437 6 0.05289
Robo a instituciones bancarias 10.426 6 0.1078
Robo en carreteras 12.919 6 0.04433
Robo a camiones de carga 14.236 6 0.02711
Lesiones 15.816 6 0.01477

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7.3: Prueba de Breusch-Pagan para Heteroscedasticidad por Tipo de Delito (Resultados
Reinversión).

Crimen Estadístico BP df p-value
Abuso de confianza 12.91 6 0.04449
Homicidios 10.504 6 0.105
Daño a la propiedad 10.704 6 0.09796
Extorsión 11.917 6 0.06386
Fraude 12 6 0.06198
Despojo 10.579 6 0.1023
Amenazas 10.848 6 0.09319
Secuestro 11.938 6 0.06336
Robo 14.553 6 0.02403
Robo a transportistas 11.007 6 0.08817
Robo a negocios 12.433 6 0.05298
Robo a instituciones bancarias 10.834 6 0.09364
Robo en carreteras 10.768 6 0.09581
Robo a camiones de carga 10.593 6 0.1018
Lesiones 15.13 6 0.01927

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 7.4: Prueba de Breusch-Pagan para Heteroscedasticidad por Tipo de Delito (Resultados
Nuevas Inversiones).

Delito Estadístico BP df p-valor
Abuso de confianza 10.901 6 0.09147
Homicidios 10.908 6 0.09128
Daño a la propiedad 10.74 6 0.09674
Extorsión 11.096 6 0.08547
Fraude 10.801 6 0.09472
Despojo 11.154 6 0.08374
Amenazas 10.783 6 0.0953
Secuestro 10.862 6 0.09272
Robo 18.506 6 0.005084
Robo a transportistas 10.747 6 0.09652
Robo a negocios 13.226 6 0.03958
Robo a instituciones bancarias 10.854 6 0.09299
Robo en carreteras 10.803 6 0.09466
Robo a camiones de carga 11.517 6 0.07364
Lesiones 11.244 6 0.08113

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7.5: Prueba de Breusch-Pagan para Heteroscedasticidad por Tipo de Delito (Resultados
Cuentas entre Compañías).

Delito Estadístico BP df p-valor
Abuso de confianza 9.5995 6 0.1426
Homicidios 8.2003 6 0.2238
Daño a la propiedad 8.3472 6 0.2138
Extorsión 8.8841 6 0.1802
Fraude 8.7343 6 0.1891
Despojo 9.3681 6 0.1539
Amenazas 7.6901 6 0.2617
Secuestro 10.679 6 0.09883
Robo 9.0024 6 0.1734
Robo a transportistas 9.0803 6 0.1691
Robo a negocios 8.2728 6 0.2188
Robo a instituciones bancarias 9.3979 6 0.1524
Robo en carreteras 8.0426 6 0.235
Robo a camiones de carga 8.199 6 0.2239
Lesiones 8.468 6 0.2058

Fuente: Elaboración propia.
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8. Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos pueden parecer contra intuitivos a primera vista. Al analizar de-
talladamente el modelo que evalúa el impacto total en la IED 6.1, se observa que el robo, así
como el robo a negocios, tienen un efecto positivo sobre la IED. Este hallazgo es especialmente
relevante cuando se considera que tanto los salarios como la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE) también muestran una relación positiva con la IED: a mayores salarios y a
una mayor TIIE, se produce un incremento en la inversión extranjera directa. En contraste, un
aumento en el tipo de cambio se asocia con una disminución en el total de la IED.

Al desglosar la IED en nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compa-
ñías, es posible analizar con mayor detalle cómo varía la inversión extranjera directa. Los flujos
positivos de nuevas inversiones reflejan la constitución de nuevas empresas con participación ex-
tranjera, mientras que uno de los flujos negativos podría ser la cancelación de empresas debido
a quiebras. Los resultados obtenidos en las regresiones presentadas en la figura 6.2 nuevamente
revelan hallazgos algo inesperados. En particular, se observa que el robo, el robo a negocios, el
robo en carreteras y el robo a camiones de carga están positivamente relacionados con el total de
nuevas inversiones de la IED. Un resultado más coherente con lo esperado es que el fraude re-
duce y desincentiva las nuevas inversiones en México. Estos hallazgos pueden tener importantes
implicaciones tanto a nivel gubernamental como en el contexto del crimen organizado.

En términos económicos, la interpretación de un efecto positivo del crimen sobre la IED
puede variar según el tipo de crimen, ya que cada uno afecta de manera diferente a los negocios.
No es lo mismo para una empresa enfrentarse a un fraude que a un robo. Un impacto positivo
del crimen en el aumento de la IED podría estar relacionado con la dinámica de alto riesgo y alto
retorno: los inversionistas podrían percibir mayores riesgos, pero también mayores oportunida-
des de ganancias en regiones donde la criminalidad es elevada. Este comportamiento es común
en industrias donde las ventajas locacionales o los recursos naturales son cruciales y no pueden
ser fácilmente reubicados, lo que justifica la tolerancia al riesgo a cambio de altos rendimientos.

Adicionalmente, los gobiernos pueden ofrecer incentivos significativos a las empresas ex-
tranjeras como una estrategia para atraer inversión y combatir el crimen. Estos incentivos po-
drían incluir exenciones fiscales, subsidios o garantías de seguridad, compensando el riesgo per-
cibido por la criminalidad y haciendo más atractiva la inversión en estas áreas. También puede
existir una alta informalidad en las economías con altos niveles de crimen, lo que reduce costos
operativos para ciertas empresas que logran aprovechar los sistemas informales de distribución
o empleo, manteniendo una operación rentable a pesar de la criminalidad.

Es importante señalar que un alto nivel de crimen también puede disminuir la competen-
cia local, ya que muchas empresas locales, con menos recursos para enfrentar las adversidades,
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podrían verse afectadas o desplazadas. Esto deja espacio para que grandes empresas interna-
cionales, que cuentan con recursos para implementar medidas de seguridad o asegurarse contra
los riesgos del crimen, capitalicen en un mercado con menor competencia. Además, en algunas
industrias, como la de seguridad privada o aseguradoras, un aumento en la criminalidad puede
aumentar la demanda de sus servicios, generando así un entorno de negocio rentable para cier-
tos sectores, lo que también podría explicar el aumento de la IED en estos contextos. El crimen
puede, paradójicamente, crear un ambiente de oportunidades económicas bajo ciertas circuns-
tancias, particularmente cuando el riesgo es manejable y se compensan las pérdidas potenciales
con incentivos gubernamentales o el aprovechamiento de sistemas informales.

La reinversión de utilidades ha sido el principal componente de la IED durante varios años,
representando el 96.5 % de la IED en 2023 (Cámara de diputados LXV Legislatura 2024). Los
resultados mostrados en la figura 6.3 indican que ninguno de los crímenes analizados arroja
un coeficiente significativo, lo que sugiere que, una vez que las empresas deciden invertir en
México, los crímenes ocurridos no influyen en su decisión de reinvertir utilidades. No obstante,
factores como el tipo de cambio y la TIIE sí resultan relevantes, ya que a medida que estos
aumentan, se reduce la reinversión de IED. Esto puede deberse a que reinvertir utilidades en
México se vuelve más costoso bajo estas condiciones. En cuanto a las cuentas entre compañías,
el modelo no arrojó resultados significativos, lo que sugiere que ni el crimen ni los controles
incluidos en el análisis tienen un impacto relevante en la decisión de las empresas de realizar
transacciones entre sí.

Al dividir la IED por sector económico, añadí un nuevo nivel de análisis, ya que muchas de
las investigaciones actuales no realizan esta subdivisión. Para mí, resultaba particularmente in-
teresante observar la relación en el sector secundario, dado que incluye el sector manufacturero,
que durante esa época experimentó un crecimiento significativo en el norte del país. Además,
existen investigaciones que han comprobado que, específicamente en los sectores minero y pe-
trolero, existe una relación positiva entre el crimen organizado y la IED en estos sectores.

Comenzando con el sector primario, según lo observado en la figura 6.5, los homicidios tie-
nen un efecto negativo en la inversión, mientras que los salarios influyen positivamente en este
sector. Además, el fraude también reduce la inversión en el sector primario. Esto puede expli-
carse considerando que el sector primario abarca todas las actividades económicas que obtienen
materias primas directamente del entorno natural. Es el sector que comprende el aprovecha-
miento de recursos agrícolas, pecuarios, pesqueros, entre otros (INEGI s.f.). Esto se debe a que
el sector primario puede ser relativamente informal, lo que lo hace más inseguro e inestable. Sin
embargo, sigue siendo una parte esencial de la economía de México. Es posible que los resul-
tados no muestren un impacto significativo de otros crímenes porque las entidades federativas
donde está es la principal actividad económica no están siendo analizadas en detalle.
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El sector secundario se centra en la transformación de materias primas en productos termi-
nados o semiterminados, e incluye todas las actividades manufactureras e industriales. Según
mis resultados, en la figura 6.6, el crimen que más afecta la IED en este sector es el fraude, que
muestra una relación negativa. Esto sugiere que los inversores pueden no estar tan enfocados en
otros tipos de crimen al tomar decisiones de inversión, sino que el fraude específicamente es un
factor que desincentiva la inversión en el sector secundario.

El sector terciario, por su parte, se concentra en los servicios, es decir, en aquellas activi-
dades económicas que no generan bienes tangibles, pero que proveen servicios a consumidores
y empresas. Según los resultados mostrados en la figura 6.7, el único crimen que tiene un im-
pacto significativo es el robo a negocios. Sin embargo, lo más relevante de estos resultados es
que la mayoría de los controles incluidos en el análisis muestran un efecto significativo. Los
salarios y la TIIE presentan una relación positiva con la IED, lo cual puede ser atractivo para
los inversionistas. Salarios más altos pueden indicar una fuerza laboral más calificada y produc-
tiva, así como un mayor poder adquisitivo de la población, lo que resulta beneficioso para las
empresas que ofrecen servicios. Además, una TIIE elevada puede señalizar un entorno macro-
económico estable, lo que hace que las inversiones sean vistas como seguras y potencialmente
más rentables. En contraste, el tipo de cambio muestra una relación negativa, lo cual se debe
principalmente a que una moneda local depreciada puede reducir el retorno en moneda extranje-
ra, generar volatilidad e incertidumbre, y disminuir el poder adquisitivo de la población, lo que
afecta la competitividad de precios y, en consecuencia, la inversión en el sector terciario.

En los modelos con rezagos distribuidos, observo un patrón similar tanto en el total de la
IED como en sus subcategorías. Las variables de crimen que resultan significativas tienden a
mantener su significancia en sus rezagos. En estos casos, el rezago suele mostrar un efecto
negativo sobre la IED, mientras que sin el rezago se observa un efecto positivo. Esto puede
interpretarse de varias maneras. En primer lugar, ciertos factores pueden inicialmente señalar un
mercado favorable o una oportunidad percibida, como en el caso del robo, donde podría indicar
un mercado insuficientemente regulado o emergente. Sin embargo, al incluir el rezago, se revela
el impacto a largo plazo, como el deterioro de la seguridad, lo que puede llevar a una reducción
de la inversión, dado que no se percibe como una inversión sostenible en el tiempo.
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9. Limitaciones

A lo largo del desarrollo de esta tesis, han surgido varias limitaciones que deben ser con-
sideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, la recopilación de datos ha presentado
desafíos significativos. La principal fuente de información sobre la inversión extranjera directa
(IED) proviene de la Secretaría de Economía, sin embargo, en múltiples ocasiones, los datos
reportados son confidenciales, lo que resulta en valores registrados como cero. Este problema
de falta de datos completos puede distorsionar los resultados y llevar a la subestimación de los
flujos reales de IED, afectando la precisión de los análisis y las conclusiones.

Además, los datos sobre crimen utilizados en este estudio provienen del Fuero Común Na-
cional de la Secretaría de Seguridad. Si bien estos datos son de origen gubernamental, es impor-
tante considerar el fenómeno de la “cifra negra”, que se refiere a los delitos no reportados. Según
la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, es común que los incidentes criminales es-
tén sub reportados, lo que podría generar un sesgo en los datos. Este sub reporte, junto con la
posibilidad de errores en la recolección y clasificación de los incidentes, plantea un desafío en
la evaluación precisa del impacto del crimen sobre la IED.

Una limitación crucial de este estudio es su enfoque geográfico y temático. Al concentrarme
exclusivamente en los estados del norte de México, especialmente en las entidades fronterizas
durante el periodo de la "Guerra contra el Narco"(2006-2012), los hallazgos de esta tesis están
directamente ligados a la economía y estructura política específicas de México. Este enfoque
regional, si bien permite un análisis detallado del contexto particular del norte del país, limita la
generalización de los resultados a otras regiones de México o a diferentes contextos internacio-
nales. Las dinámicas de crimen e inversión en otras partes del país o en otros periodos podrían
diferir significativamente de los patrones observados aquí, lo que sugiere que los resultados
deben ser interpretados con precaución cuando se aplican fuera del contexto estudiado.

Otro aspecto relevante es la posible existencia de doble causalidad entre el crimen y la IED.
Si bien el análisis se centró en cómo el crimen afecta a la IED, es plausible que un aumento en la
IED también influya en los niveles de criminalidad, particularmente al incrementar la actividad
económica en las regiones estudiadas. Esta relación bidireccional complica la interpretación de
los efectos causales y sugiere que los resultados obtenidos podrían capturar solo una parte de
una dinámica más compleja. La falta de consideración de esta doble causalidad en el modelo
podría llevar a estimaciones sesgadas y conclusiones menos robustas.

Asimismo, aunque se incorporaron controles macroeconómicos como la tasa de desempleo,
los salarios, la población ocupada, el tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria (TIIE),
es posible que existan otras variables no consideradas que también influyan en la relación entre
el crimen y la IED. Factores como la calidad institucional, la percepción de seguridad, la in-
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fraestructura, o incluso políticas públicas específicas, podrían jugar un papel importante en la
atracción o disuasión de la IED, pero no fueron incluidos en este análisis debido a limitaciones
de datos y el alcance del estudio.

Además, desde un punto de vista metodológico, la elección de un modelo de efectos fijos
con datos panel, aunque adecuado para controlar por factores inobservables que varían entre
entidades, pero no a lo largo del tiempo, podría no capturar plenamente la complejidad de las
interacciones entre las variables. Por ejemplo, la posible existencia de efectos no lineales o
interacciones más complejas entre las variables no se aborda en el modelo utilizado, lo que
podría limitar la profundidad del análisis.

En resumen, aunque este estudio ofrece una visión valiosa sobre el impacto del crimen en
la IED en los estados fronterizos del norte de México durante un periodo crítico, es importan-
te reconocer y abordar estas limitaciones al interpretar los resultados. El modelo creado sirve
específicamente para ilustrar la relación entre el crimen y la IED durante este periodo. Futuras
investigaciones podrían mejorar estos aspectos mediante el uso de datos más completos, en un
periodo de tiempo más amplio, más formalmente con series de tiempo, la consideración de va-
riables adicionales, la aplicación de metodologías alternativas que aborden la doble causalidad,
y la expansión del análisis a otras regiones, contextos económicos y estructuras políticas.
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10. Conclusiones

El crimen en México es un fenómeno omnipresente que afecta a diversas áreas del país
de manera cotidiana. Existen múltiples estudios que buscan explicar el impacto del crimen en
diferentes aspectos de la vida en México, como en el ámbito educativo, tal como lo exploran
Asatashvili, Cepeda y Rascón (2024). Esta tesis tuvo como objetivo principal identificar y ana-
lizar la relación entre el crimen y la inversión extranjera directa (IED) en los estados del norte
de México, una región que, durante el periodo de estudio (2006-2012), experimentó un notable
incremento en la actividad criminal, así como un crecimiento económico significativo.

Decidí concentrar este análisis en los estados del norte debido a la creciente presencia del
crimen organizado en esta región durante el periodo de la "Guerra contra el Narco", lo que
coincide con un aumento en los flujos de IED hacia esta área. A diferencia de investigaciones
previas que se han centrado predominantemente en crímenes específicos como homicidios o
robos, en este estudio opté por ampliar el enfoque e incluir una gama más amplia de crímenes
reportados en el Fuero Común. Esto permitió un análisis más comprensivo de cómo distintos
tipos de actividades criminales pueden influir en la atracción y retención de inversión extranjera
en una región crítica para el desarrollo económico de México.

A través del uso de un modelo de efectos fijos con datos panel, se logró identificar la relación
entre diversas tipologías de crimen y la IED, desglosada en varias categorías: el total de IED,
la reinversión de utilidades, las nuevas inversiones y las cuentas entre compañías. Asimismo, se
realizó un análisis por sector económico, dividiendo los datos en sectores primario, secundario y
terciario, lo que permitió una comprensión más matizada de cómo el crimen impacta de manera
diferenciada en las distintas áreas económicas.

Los resultados obtenidos subrayan la influencia negativa que tienen ciertos crímenes, como
el robo y el robo a negocios, sobre los flujos totales de IED. Asimismo, se identificó que para
las nuevas inversiones, crímenes como el robo, el robo a negocios, el fraude, el robo a camiones
de carga y en carreteras resultan ser determinantes, junto con factores macroeconómicos como
la tasa de desempleo. En contraste, para la reinversión de utilidades, solo el tipo de cambio y la
tasa de interés interbancaria mostraron ser significativos, sugiriendo que esta categoría de IED
es menos sensible a las fluctuaciones en la criminalidad.

El análisis sectorial reveló que el sector primario es particularmente vulnerable a los homi-
cidios y al fraude, mientras que el sector secundario solo mostró sensibilidad al fraude. Por su
parte, el sector terciario, que engloba las actividades de servicios, está afectado por el robo a
negocios, los salarios, el tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria (TIIE). Estos hallaz-
gos son consistentes con la idea de que la actividad económica y los flujos de capital se ven
significativamente influenciados por el entorno de seguridad en el que operan.
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A pesar de los valiosos hallazgos, este estudio enfrenta varias limitaciones que deben ser
reconocidas. La calidad y disponibilidad de los datos, la posible existencia de doble causalidad, y
el enfoque geográfico restringido al norte de México, limitan la generalización de los resultados
a otras regiones y contextos. Sin embargo, estas limitaciones también ofrecen oportunidades
para futuras investigaciones, que podrían mejorar y expandir el análisis a otras áreas del país o
periodos diferentes, incorporar metodologías más avanzadas para abordar la doble causalidad, o
considerar variables adicionales que influyan en la relación entre el crimen y la IED.

En conclusión, esta tesis contribuye a la literatura existente al proporcionar un análisis deta-
llado y contextualizado del impacto del crimen sobre la IED en una región específica de México,
durante un periodo de alta violencia. Los resultados obtenidos no solo tienen implicaciones para
la política económica y de seguridad en México, sino que también pueden ser de utilidad para
otros países que enfrentan desafíos similares en términos de criminalidad y atracción de inver-
sión extranjera. Futuros estudios podrán construir sobre estos hallazgos para desarrollar estrate-
gias más efectivas que mitiguen los efectos negativos del crimen en la economía, promoviendo
así un entorno más seguro y atractivo para la inversión.
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Anexo

Figura 11.1: Matriz de correlación.

Fuente: Elaboración propia.
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