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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar los efectos que tiene la inversión extranjera directa (IED) en la estabilidad de 

los regímenes políticos democráticos y autoritarios. La inversión extranjera directa ha sido estudiada desde varios ángulos, 

desde la economía y otras pocas desde la ciencia política. Este ensayo es desde la ciencia política, por ello, se trata de llenar 

ciertos vacíos en la literatura, partiendo con una idea a priori: la tendencia ascendente de la IED conlleva a una mayor 

estabilidad de los regímenes políticos. Esta investigación establece la estabilidad de los regímenes políticos como variable 

dependiente, mientras que la inversión extranjera directa se establece como la variable independiente preponderante. Esta 

investigación se la realizó en 192 países mediante el uso de la metodología análisis de supervivencia (survival analysis). 

Según los resultados obtenidos, por un lado, el aumento de la IED tiene un efecto positivo en la estabilidad de los regímenes 

políticos. Por otro lado, las democracias fuertes son las más importantes para atraer la IED, en la que el régimen político de 

mayor importancia son las democracias parlamentarias. 

 

Palabras clave: Estabilidad de los regímenes políticos, inversión extranjera directa, régimen político democrático, régimen 

político autoritario. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the effects of foreign direct investment (FDI) on the stability of democratic 

and authoritarian political regimes. Foreign direct investment has been studied from various angles, from economics and a 

few others from political science. This essay is from political science; therefore, it tries to fill certain gaps in the literature, 

starting with an a priori idea: the upward trend of FDI leads to greater stability of political regimes. This research establishes 

the political regimes stability as the dependent variable, while foreign direct investment is established as the preponderant 

independent variable. This research was carried out in 192 countries using the survival analysis methodology. According to 

the results obtained, on one hand, the increase in FDI has a positive effect on the political regimes stability. On the other 

hand, strong democracies are the most important for attracting FDI, in which the most important political regime is 

parliamentary democracies. 

 

Key words: Political regimes stability, foreign direct investment, democratic political regime, authoritarian political regime. 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é determinar os efeitos do investimento estrangeiro direto (IED) na estabilidade de regimes 

políticos autoritários e democráticos. O investimento estrangeiro direto tem sido estudado de vários ângulos, da economia e 

alguns outros da ciência política. Este ensaio é da ciência política, portanto, trata-se de preencher algumas lacunas da 

literatura, partindo de uma ideia a priori: a tendência de alta do IED leva a uma maior estabilidade dos regimes políticos. 

Esta pesquisa estabelece a estabilidade dos regimes políticos como a variável dependente, enquanto o investimento 

estrangeiro direto é estabelecido como a variável independente predominante. Esta pesquisa foi realizada em 192 países 

usando a metodologia de análise de sobrevivência. De acordo com os resultados obtidos, por um lado, o aumento do IDE 

tem um efeito positivo na estabilidade dos regimes políticos. Por outro lado, democracias fortes são as mais importantes 

para atrair IED, em que o regime político mais importante são as democracias parlamentares. 

 

Palavras-chave: Estabilidade de regimes políticos, investimento estrangeiro direto, regime político democrático, regime 

político autoritário. 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.25
mailto:adnaranjofl@flacso.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0835-7544


_____________________________________________________________________________________  228 

Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies | Vol. 2 | n. 1 | jan - mar | 2021 | e-ISSN: 2675-9780 

 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.25   

Recebido: 10/02/2021 

Aceito: 26/02/2021 

Disponível: 17/03/2021 

 

I. Introducción 

Esta investigación estudia la influencia de la inversión extranjera directa (IED) en la estabilidad 

de los regímenes políticos. De esta forma, la primera pregunta de investigación es ¿qué impacto tiene la 

inversión extranjera directa en la estabilidad de los regímenes políticos? Y como segunda pregunta, 

¿afecta la inversión extranjera directa de igual forma a la estabilidad de todos los tipos de regímenes 

políticos? En este sentido, se plantea dos hipótesis, la primera, a mayor inversión extranjera directa, 

mayor estabilidad de los regímenes políticos, y la segunda, los regímenes políticos democráticos son 

los regímenes más estables y, por ende, los que mayor influencia tienen de las fluctuaciones de la 

inversión extranjera directa. 

 

Desde el campo de la economía, existe un amplio análisis académico que surge de considerar 

como variable independiente la estabilidad de un régimen político, como el democrático y el 

autoritario. Sin embargo, desde la disciplina de la ciencia política, existe una escasa investigación que 

considere la estabilidad de un régimen político como variable dependiente. La principal motivación 

para realizar esta investigación es precisamente llenar este vacío. Por esto, este estudio es fundamental 

por dos razones. La primera, porque dará un aporte importante a la literatura, al no existir un estudio 

que busque como la IED puede tener algún impacto en la estabilidad de un régimen político. Segundo, 

porque este escrito está apoyado en las mediciones del modelo de Przeworski et al. (2000), construido 

con una base de datos de 135 países, de 1950 a 1990, la cual fue actualizada y optimizada por Cheibub 

et al. (2010), con una base de datos de 202 países, de 1946 a 2008. El período de investigación de este 

ensayo es desde 1969 al 20081. 

 

II. Revisión de literatura y marco teórico 

Antes de discutir qué se entiende por estabilidad e inestabilidad de un régimen político, nos 

referirnos, primero, a la conceptualización de los regímenes políticos. Existen varios autores que nos 

ayudan en esta tarea, quienes creen que un régimen político es aquel en el que se compone una unidad 

de análisis (entiéndase ésta por agentes, organizaciones e instituciones), lugar donde se desempeña las 

políticas económicas, políticas públicas y su interrelación mutua (David Easton, 1999; Jean William 

Lapierre, 1976; Gabriel Almond, 1956; Samuel Phillips Huntington, 1968; y David Ernest Apter, 

1965). 

A un régimen político se lo puede dividir en cuatro diferentes elementos. Primero, la sociedad 

puede organizarse a través de diversas instituciones para expresar sus demandas. Segundo, está 

compuesto de instituciones que representan los diferentes poderes políticos, las reglas de interacción 

entre ellas y la sociedad. Tercero, el entendimiento de la actividad política a través de los diferentes 

valores de la sociedad. Por último, un régimen político se encuentra inmerso en el entramando 

internacional. La comunidad internacional también ejerce presión sobre la estabilidad de los regímenes 

políticos, sean estas compresiones diplomáticas o bélicas. 

 

Existen algunos autores que han analizado los regímenes democráticos, como Nun (2002), Held 

(2001), Bobbio (1985), Linz (1998), O’Donnell (2010), Przeworski (1995), Plotke (1997), entre otros. 

 
1 No se ha procedido a completar la base de datos hasta años más recientes porque ello involucraría un trabajo de campo 

muy extenso, con la complejidad del acceso a información primaria de cada caso de estudio, y el uso adecuado de 

metodologías similares a las utilizadas por Cheibub et al. (2010). 
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Estos autores entienden un sistema político democrático como una construcción alrededor de cuatro 

principios indispensables: estado de derecho, derechos humanos, elecciones libres, división de poderes. 

Cada uno de estos elementos ha sido estudiado de forma exhaustiva, y sin embargo todos están 

conectados a una idea central: la representación pública. Lo opuesto a la representación es la no 

participación, la exclusión, y lo opuesta a la participación es la abstención (Plotke, 1997).  

Por otro lado, los sistemas políticos autoritarios también han sido investigados por algunos 

autores como Huntington (1998), Collier (1985), Collier y Levitsky (1998), Gandhi (2008), entre otros. 

Los sistemas políticos autoritarios se construyen alrededor de ideas opuestas a la participación o 

inclusión (Naranjo N. 2017, 3). La exclusión conlleva a la alteración del estado de derecho, la débil 

protección a los derechos humanos, elecciones arregladas o eliminadas, y el apoderamiento de las otras 

funciones del estado. Es evidente, sin embargo, que muchos regímenes autoritarios gobiernan haciendo 

uso de las instituciones democráticas, las cuales se construyen en una fachada disimuladora (Gandhi, 

2008). 

El objetivo principal de la investigación es analizar la influencia que tiene la inversión 

extranjera directa en la estabilidad de los regímenes políticos, razón por la cual, y en referencia a la 

estabilidad de un régimen político, se enfocará en las definiciones descrita por Saravia (2015) y en el 

diccionario de Bobbio, Matteucci y Pasquino, quienes particularizan “a la estabilidad diciendo que es la 

previsible capacidad del sistema de durar en el tiempo” (Garzón Valdes, 1992); y en la de Marshall y 

Jaggers (2009), quienes consideran que la durabilidad del régimen político representa el número de 

años desde el cambio de régimen más reciente. En este sentido, estos autores midieron el número de 

años hasta que cambia de régimen político entre democracias y autocracias. Para esto, realizaron un 

análisis en 189 desde el año 1800 al 2009. 

Lawrence (2007) considera como estabilidad política los regímenes institucionales que pueden 

abarcar múltiples gobiernos. En este sentido, Lawrence menciona un ejemplo clásico, el de Estados 

Unidos, el cual se ha formado como un régimen continuo desde 1789, aunque ese régimen ha abarcado 

múltiples gobiernos y ha sobrevivido a la guerra civil y a la invasión. Sin embargo, esta estabilidad se 

rompe cuando un nuevo régimen surge a través de un golpe de estado, o un cambio significativo en el 

sistema constitucional del Estado. Asimismo, Saravia (2015) considera que la estabilidad del régimen 

político debe ser medida por el número de años en que se ha establecido un régimen político particular. 

De acuerdo a Asteriuo y Price (2000), a la variable inestabilidad política se la puede entender de 

diversas maneras. Así existen algunos autores que dan sus diferentes puntos de vista de los que 

entienden por inestabilidad de un régimen político, entre ellos está Ake y Sanders (Ake, 1974; Sanders, 

1981). Ake la define como la regularidad de aquellos cambios que evidencian un desafío o reto 

respecto al orden normalmente establecido. La regularidad de los cambios que evidencia un desafío o 

reto al orden normal se diferencia de los ciclos normales de los regímenes políticos porque los retos 

definidos por Ake pueden llegar al cambio de régimen político, mientras que los ciclos normales son 

contrarrestados por una serie de políticas públicas.  

Sanders conjura la estabilidad política con la normalidad institucional, y la inestabilidad política 

cuando el régimen, gobierno o comunidad los objetivos no son alcanzados y no cumplen los 

compromisos. Por otro lado, Ake critica la postura que argumenta que la modernización produce 

inestabilidad política: mientras la economía mejora, se crea nuevos grupos que quedan relegados, 

quienes se convierten en los demandantes de los regímenes políticos. Ake responde que algunas formas 

de participación política apoyan los regímenes políticos lo que resulta en una mayor estabilidad. 

Sanders y Ake exponen diferentes formas de medir el grado de inestabilidad política. El modelo de 

Sander se basa en la revisión experimental de casos de estudio, mientras que el modelo de Ake se basa 

en la revisión teórica de la argumentación sobre la inestabilidad política.  
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Cukierman, Edwards, y Tabellini (1989) proponen que los países con mayor inestabilidad y 

polarización política, mayor es la ineficiencia en el equilibrio de la estructura fiscal, en el sentido de 

que la recaudación fiscal es más costosa que su adminsitración. Por otro lado, autores como Edwards y 

Tabellini (1991), Chen y Feng (2000), Feng (1997) y Alesina et al. (1992), han utilizado varios 

modelos que pronostican la probabilidad de que exista cambios de gobierno. Estos cambios pueden ser 

utilizados como un proxy de la inestabilidad política. Así se puede ver que se utiliza aproximaciones 

desde el cambio de gobierno de acuerdo a las percepciones del gobierno actual, como por ejemplo los 

golpes de estado y las transferencias de gobierno. 

Por otro lado, Jong-A-Pin (2008) midió la inestabilidad política a través de un análisis factorial 

exploratorio, sugiriendo que tal vez no es la mejor manera de apreciar un indicador de inestabilidad 

política. No obstante, pudo distinguir y dividir en cuatro diferentes tipos de inestabilidad política, 

como, primero la inestabilidad de un régimen político, segundo la inestabilidad dentro de un régimen 

político, tercero, la violencia que es motivada por las masas, y, por último, la violencia que es motivada 

políticamente.  

Existen investigaciones sobre la durabilidad de un régimen político. La durabilidad de un 

régimen político se mide en número de años totales antes de cambiar a un nuevo régimen. Así se tiene, 

por ejemplo, las de Knutsen y Nygard (2015), quienes analizan las causas por las que las democracias y 

las dictaduras son más duraderas que las semidemocracias. Knutsen y Nygard mencionan tres causas 

plausibles. Primero, que las semidemocracias emergen bajo condiciones de inestabilidad política. 

Segundo, son otras características de los regímenes políticos las que explican la durabilidad. Tercero, 

las medidas políticas tomadas en las democracias existentes no registran todos los cambios dentro de 

estos regímenes. Para este análisis se utilizaron los modelos de supervivencia. Concluyen que, aunque 

algunas semi democracias duran más que otras, generalmente son mucho menos duraderas que las 

democracias y las autocracias. Las semi democracias son regímenes políticos particularmente 

inestables, esto se debe a la composición institucional de tales regímenes que causa una durabilidad 

reducida. Sin embargo, las semi democracias no tienen más probabilidades de experimentar cambios de 

régimen liberalizadores que las autocracias. 

Algunos autores han tenido la incógnita sobre qué hace que los regímenes políticos perduren. 

Przeworski y Limongi (1997) trataron de responder a esta inquietud a través del rápido crecimiento 

económico en referencia a las democracias, al estudiar 224 regímenes, de los cuales 101 eran 

democráticos y 123 autoritarios entre los años 1950 y 1990.  Przeworski y Limongi plantearon que 

pueden existir dos explicaciones. La primera, es desde la perspectiva endógena, es decir que las 

democracias surjan a medida que los países se desarrollan económicamente. Y la segunda, es desde el 

punto de vista exógeno, en la que las democracias pueden establecerse independientemente del 

crecimiento económico. Estos autores concluyen que el surgimiento del régimen democrático no es un 

subproducto del desarrollo económico. Sin embargo, autores como Huntington (1968) y O’Donnell 

(1979) creen que el desarrollo económico sí influye en la sobrevivencia del régimen democrático y 

autoritario. Huntington sostuvo que los regímenes políticos democráticos y autoritarios pueden ser más 

inestables cuando un país se somete a la modernización. En cambio, O’Donnell menciona que los 

regímenes políticos democráticos pueden morir cuando un país agota la etapa fácil de la sustitución de 

importaciones. Según Moran (2000), y desde la perspectiva de la inversión extranjera directa, ésta si 

puede afectar en la estabilidad de los regímenes políticos. 

De esta forma, la literatura muestra un debate sobre la teoría de la modernización. Por un lado, 

Huntington (1968), al analizar las razones que produjo un debilitamiento de la autoridad y de la 

legitimidad del gobierno en América Latina, Asia y África, menciona que fue producto de un cambio 

social, de una rápida movilización de nuevos grupos y de un lento desarrollo de las instituciones 

políticas. En este sentido, Huntington menciona que son dos objetos diferentes el crecimiento 
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económico y la estabilidad política. Esto debido a que, en algunas situaciones, el crecimiento 

económico si puede promover la estabilidad política, pero en otros casos el crecimiento económico 

puede socavar dicha estabilidad política. Por otro lado, Hannan y Carroll (1979) realizaron un estudio 

de algunas hipótesis desde la teoría de la modernización en referencia a las causas de los cambios en la 

estructura política nacional. Los resultados obtenidos fueron que el producto nacional bruto per cápita, 

la población y la diversidad étnica si afectan a las tasas generales de cambio político. Para esto 

analizaron 90 países, mediante el método de historia de eventos, desde el año 1950 a 1975.  

Según Londregan y Poole (1990), el crecimiento económico sí puede tener un impacto en la 

supervivencia política de los gobernantes. Señalando la alta correlación entre el ingreso y la estabilidad 

de los regímenes políticos, algunos defensores de la teoría de la modernización, como por ejemplo 

Boix y Stokes (2003) y Lipset (1959), afirman que el crecimiento económico si tiene un impacto causal 

sobre la probabilidad de transiciones de dictadura a democracias. Por otro lado, de acuerdo a Gandhi 

(2008), en las dictaduras, un mayor crecimiento económico puede producir dictaduras más 

institucionalizadas. 

Al tratar de ver las discusiones entre la estabilidad de los regímenes políticos en referencia a 

otras variables, podemos decir que ésta investigación se basa en la teoría de la modernización 

(Przeworski & Limongi, Modernization: Theories and Facts, 1997), en la que a medida exista un 

crecimiento la economía, en este caso la inversión extranjera directa, se desarrolla los regímenes 

políticos. 

 

a. Estabilidad del Régimen político 

Existe una muy escasa literatura en la que tome como variable dependiente la estabilidad de un 

régimen político. Entre esas está el estudio de Mutascu (2009) de Rumania, quien toma como variable 

dependiente la durabilidad del régimen político y como variables independientes el crecimiento 

económico y la forma de gobierno. Este artículo, que cubre el período de 1926 a 2007, se basó en el 

“Modelo Probit lineal”. Así, Mutascu demostró que la longevidad de un sistema democrático es fuerte 

mientras el crecimiento económico es alto. 

Desde la teoría de la modernización, se puede encontrar estudios realizados por algunos autores, 

quienes analizan como la estabilidad de un régimen político puede estar influenciada ya sea por el 

crecimiento económico, el costo de capital del usuario, salarios reales, las diferentes escalas de 

producción y los varios indicadores de incertidumbre económicos (Moran, 2000; Boix y Stokes, 2003; 

Lipset, 1959; Gandhi, 2008; Chen, 2007; Londregan y Poole, 1990; Alesina y Perotti, 1992; Mutascu, 

2009; Przeworski, 1991; Diamons, 1988; Fielding, 2002; Brady, 2016). De acuerdo a este estado del 

arte, es por esta razón que esta investigación plantea utilizar otras variables independientes que sea de 

control. Estas variables de control son el crecimiento económico (PIB per cápita), salarios reales, 

desempleo, desigualdad y el estado de derecho. El estudio comienza proponiendo, a priori, que cada 

una influye en la variable dependiente de forma simultánea, y que ninguna de ellas se la puede 

considerar como variables intervinientes. 

 

b. Inversión extranjera directa 

Al revisar las investigaciones de Mayhew (1996), Guerra (2001), Busse y Hefeker (2005), 

Azzimonti y Sarte (2007), Jense (2008), entre otros, parece ser clara la conexión entre la inversión 

extranjera directa y la estabilidad de un régimen político. Sin embargo, las investigaciones que estos 
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autores han realizado han planteado la influencia de la estabilidad de los regímenes políticos en la 

inversión extranjera directa.  

Existen pocos trabajos que presenten la inversión extranjera directa como la variable 

independiente, y la estabilidad de un régimen político como variable dependiente. Entre esos tenemos 

el libro de Theodore Moran (2000), el cual indica una causalidad de la siguiente forma: un gobierno 

aplica políticas públicas y económicas para que la inversión extranjera directa aumente o disminuya y 

que ésta ayude o perjudique la estabilidad del régimen político. Un ejemplo de esto es la gráfica que 

muestra en la página 3 de la primera parte, en la que se puede visualizar los 10 países más importantes 

con relación a los niveles de la IED en países en vía de desarrollo. En dicha gráfica se constata que, de 

1991 a 1997, la IED es de alrededor de mil millones de dólares en 1991, y 37 mil millones de dólares 

en 1997. Con esto se puede llegar a una conclusión preliminar: las aportaciones de Chen (2007), 

Londregan y Poole (1990) y Alesiana y Perotti (1992), demuestran empíricamente la influencia que 

tiene el crecimiento económico sobre la inestabilidad de un régimen político. En este sentido, la 

inversión extranjera directa sí puede tener efectos en la estabilidad de un régimen político ya que es un 

importante flujo económico. 

Según Demirhan y Masca (2008), los gobiernos participan en una competencia política 

cambiando los factores clave de sus políticas económicas, tales como las condiciones del mercado 

laboral nacional, los impuestos sobre las sociedades, las barreras arancelarias, los subsidios, las 

políticas de privatización y regulación para mejorar la actividad de la IED en sus países. 

Finalmente, Sachs y Warner (1995) han demostrado que los países pobres en comparación con 

los ricos tienen mayores tasas de crecimiento si se abren al mercado mundial. No obstante, ¿qué tan 

riesgoso es abrir sus mercados hacia la inestabilidad de un régimen político? Autores como Bussmann, 

Scheuthle y Schneider (2006) han indicado que no hay evidencia empírica que revele que un país 

obtenga mayores riesgos de inestabilidad política si se abren. 

 

c. Crecimiento económico 

Varios indicadores se emplean para medir el nivel de inestabilidad de un régimen político, entre 

esos están los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial (Banco Mundial, s.f.), el cual es 

utilizado con fines académicos. Estos indicadores son empleados en estudios empíricos y tienden a ser 

de dos tipos. Por una parte, desde el campo de la economía, la inestabilidad política es la variable 

independiente, a la cual se la relaciona con varias variables dependientes como la inversión y el 

crecimiento económico. Por otra parte, desde la disciplina de ciencia política, la inestabilidad política 

se convierte en la variable dependiente (Cajal, s.f.) 

Este artículo se basa desde la disciplina de la ciencia política, así se tiene que de acuerdo a 

Lipset (1959), el crecimiento económico asegura la democratización. Por otro lado, Diamond (1988, 3) 

cree que la durabilidad de un régimen político varía con el rendimiento económico. Diamond 

considera, también, que las dictaduras son más capaces de canalizar los recursos hacia la acumulación 

y que las democracias son más vulnerables a los retrocesos en el desarrollo económico. Siguiendo esta 

línea, tenemos además a Almond (1991), quien muestra estadísticamente que el crecimiento económico 

genera un aumento de democratización del estado. Asimismo, Przeworski (1991, 32) alude a que el 

crecimiento económico promueve la estabilidad política. 

La inestabilidad de un régimen político puede ser producida por varios elementos, entre ellos 

están los conflictos entre partidos políticos rivales, recursos económicos o la simple cercanía geográfica 

a naciones en conflicto. La literatura ha reportado las conexiones que existen entre el crecimiento 
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económico y la estabilidad de un régimen político. Así tenemos los estudios cuantitativos transversales-

nacionales y los estudios históricos-comparativos. Entre estos está la ecuación optimista de Lipset 

(1979), que posteriormente fue reformulada por Diamond (1992), en la que cuando mejor le va a la 

gente de una nación, en promedio, mayores son las oportunidades de que favorezcan y mantengan un 

sistema democrático. No obstante, según Przeworski y Limongi (1997), no existe un determinado nivel 

de crecimiento económico que sea determinante de la democracia. 

Sin embargo, ¿qué régimen político es más estable con el crecimiento económico? Chen (2007) 

demuestra empíricamente que los estados con un alto crecimiento son las democracias fuertes. De esta 

forma, Londregan y Poole (1990) y Alesina y Perotti (1992) también muestran la probabilidad de que 

la tasa de crecimiento económico influya en forma positiva en la estabilidad política. Empero, 

Robinson (2006), al analizar estos efectos, llega a la conclusión de que el crecimiento económico no 

muestra un efecto causal sobre las democracias. Así también Campos y Nugent (2002) no encuentran 

una relación causal entre el crecimiento económico y la inestabilidad política. Por lo tanto, se puede 

decir que las investigaciones sobre la relación causal entre la estabilidad de un régimen político y el 

crecimiento económico no son concluyentes.  

 

d. Salarios reales 

Escasa literatura exhibe una relación entre salarios reales y estabilidad de un régimen político, 

entre esas está el trabajo de Fielding (2002). Fielding presentó un modelo de series temporales en 

Sudáfrica de 1960 a 1992 para ver el efecto que tenía el stock de capital agregado en el sector 

manufacturero explicado por el costo de capital del usuario, salarios reales, la escala de producción y 

varios indicadores de incertidumbre económica sobre la inestabilidad política, derechos políticos y 

derechos de propiedad civil. Fielding sugirió que estas variables pueden explicar algunas de las 

variaciones en el rendimiento económico sudafricano a lo largo del tiempo, pero que las variaciones 

entre países en las medidas de capacidad son difíciles de vincular directamente a los cambios de 

políticas públicas. 

En uno de los artículos de Brady (2016), se puede observar la correlación existente entre el 

aumento de la inestabilidad de un régimen político y el empeoramiento del desempeño económico. 

Brady argumenta que dicha inestabilidad puede ser producida por la caída en la participación del 

empleo industrial o manufacturero porque los inversionistas prefieren la mano de obra más barata. 

Aunque para Tomaselli y García (2000) es más importante la disponibilidad de mano de obra 

capacitada y estable, ya que puede contribuir a un mayor crecimiento y recibe retornos conmensurables 

(Tomaselli & García, 2000). 

La mano de obra capacitada es un factor inductor a la atracción de inversión, especialmente 

cuando se trata de empresas que involucran la adopción de tecnologías nuevas (Tomaselli & García, 

2000). El surgimiento de los diferentes tipos de tecnologías ha dado un impulso en la capacidad de las 

compañías para gestionar eficientemente diversas cadenas de aprovisionamiento a nivel mundial con 

diversas fuentes y el aprovechamiento de la integración económica mundial.  

Según Spence y Brady (2016), las democracias occidentales han experimentado un rápido 

aumento de la inestabilidad política producidas por varios factores, entre ellas la tecnología. La 

participación de las manufacturas en el empleo decayó del 40% en 1960 a 20% en el 2016. Las 

tecnologías han impulsado la polarización del empleo y del ingreso, produciendo una baja en la 

participación de los empleos quienes tienen ingresos medios y un aumento en los de ingresos altos y 

bajos. 
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A pesar de que hay escasos estudios que relacionen la evolución de los salarios reales con la 

estabilidad de un régimen político, esta investigación parte del supuesto de que una tendencia 

ascendente de los salarios reales ayuda a mantener estable los regímenes políticos, sean estos 

autoritarios o democráticos. 

 

e. Desempleo y desigualdad 

La variación de la inversión extranjera directa puede generar empleo o desempleo. Esto puede 

afectar gravemente el crecimiento económico y por ende la estabilidad de un régimen político (Brady, 

2016).  El desempleo puede generar desigualdad y, por consiguiente, inestabilidad y la fragmentación 

de un régimen político. El desempleo y la desigualdad pueden socavar la capacidad de los funcionarios 

para implementar políticas económicas eficaces.  

Según Przeworski, las democracias pueden durar más a medida que aumenta su ingreso per 

cápita. El ingreso per cápita puede variar de acuerdo a la inversión extranjera directa. Los países que 

“incursionan en las vías democráticas cuando su nivel de ingresos es más bajo tienden a sufrir una 

mayor inestabilidad” (Przeworski A. , 2011, pág. 2).  Tomaselli y García (2000) mencionan que es 

fundamental para un país ser políticamente estable y transmitir esa imagen al resto del mundo, ya que 

para un inversionista es importante tener un mínimo de seguridad en cuanto a la estabilidad de un 

régimen político del país donde va a invertir, para que de esta forma “los factores extra sectoriales no 

afecten la rentabilidad del negocio. Un clima de inestabilidad política puede perjudicar la capacidad de 

una región o país para atraer inversiones” (Tomaselli & García, 2000). A medida que la estabilidad de 

un régimen político es mayor, menor será el riesgo para el inversionista. 

 

f. Estado de derecho 

El Estado de Derecho es un modelo de un país por la cual se rige por un sistema de leyes 

descritas e instituciones en torno a una constitución. La constitución es el fundamento jurídico de las 

autoridades y de funcionarios. Con esto, toda autoridad del Estado está limitada por el marco jurídico. 

Consecuentemente, toda acción o medida debe estar sujeta a una norma jurídica previamente aprobada. 

Existe un amplio debate del origen del Estado de derecho. Así algunos consideran que nace en una de 

las obras de Immanuel Kant (1972), (2005), otros en una de las obras de Robert von Mohl (1832-1834), 

y finalmente, algunos lo adjudican a la doctrina alemana del Rechtsstaat Gazzi (2007), White (2006), 

Alliende (1998). 

Todas las definiciones del Estado de derecho, así también del imperio de la ley, tienen un 

núcleo común, “la idea de que el sistema legal es un sistema jerárquico (usualmente compuesto por 

normas constitucionales) que aspira a la completitud, aunque nunca la alcanza por completo” 

(O'Donnell G. , 2002, pág. 13). 

 

Por otro lado, existen autores que también han analizado el Estado de derecho en la calidad de 

la democracia. Así tenemos a Lipset (1996), Linz y Stepan (1996), Molina y Levine (2007), PNUD 

(2004) Diamon y Morlino (Ed), O’Donnell, entre otros. El Estado de derecho hace referencia a que 

“todos los ciudadanos son iguales ante la ley, existen leyes claras, públicamente conocidas, universales, 

estables, justas y coherentes aplicadas por un poder judicial independiente” (Diamond & Morlino, 

Introduction, pág. X). Por otra parte, O’Donnell en cambio menciona que la base de toda dimensión en 
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referencia a las instituciones de la calidad de la democracia se basa en el Estado de derecho (citado a 

O’Donnell, PG XIV).  

Las organizaciones estatales o gubernativas pueden ser de dos tipos, el Estado autocrático y los 

Estados de derechos. En los Estados autocráticos gobierna una sola persona, quien no responde de sus 

actos a alguna otra autoridad. En los Estados de derechos, toda persona, incluida la autoridad máxima, 

están sujetos por las normas y leyes.  Los Estados de derechos se caracterizan por ser democracias 

participativas. Sin embargo, no todo Estado de derecho posee organización democrática. La razón de 

esto es porque la única condición es el código de leyes y no la participación ciudadana. 

El Estado de derecho puede tener dos significados. La primera es la acepción débil y la segunda 

la acepción fuerte. La acepción débil o formal puede ser en Estados democráticos y autoritarios. Esta 

acepción tiene el requisito de que en su organización político-social deba ser concedido por la ley y 

practicado de acuerdo a las formas y procedimientos que están establecidos en el mismo. En la 

acepción fuerte o substantiva, en sentido real o material Raz (1985), todo poder debe estar limitado por 

la ley, “que condiciona no solo sus formas sino también sus contenidos” (Ferrajoli, 1989, pág. 896). 

Para las dos diferentes acepciones se necesita cumplir con alguna de los cinco requisitos 

descritos a continuación. La acepción débil o formal debe cumplir cuatro, mientras que la quinta 

exigencia es característica de la acepción fuerte o substantiva. El primero, un Estado debe crear 

órganos diferentes. Cada órgano cumplirá una de las funciones del Estado. Segundo, los órganos de 

poder deben ser autónomos. Tercero, se debe establecer la forma de nombramiento a los titulares, 

solemnidades y procedimientos de cada cargo en los diferentes órganos. Cuarto, se debe 

institucionalizar el poder en instituciones jurídicas políticas. Quinto, se debe respetar, promover y 

consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas.  

Las democracias occidentales se basan en ideas claras como la aceptación de la protección de 

los derechos humanos, el intento de disminución de la pobreza, eliminación de la segregación racial, de 

la desigualdad sexual, y la protección de las libertades de culto. La negación de estos parámetros 

conformaría la idea de un sistema jurídico no democrático. La aceptación de estos principios 

conformaría la idea del Estado de derecho (Raz, 1985, pág. 264). 

Por otro lado, autores como Reyes Heroles (Meyer, 1995) consideran que el Estado de derecho 

tiene cuatro principios. Así tenemos el principio de legalidad, la obligatoriedad del derecho con 

respecto al Estado, la supremacía de la constitución, y finalmente la responsabilidad del Estado por sus 

actos frente a los ciudadanos. El estado de derecho es importante para la estabilidad de un gobierno 

democrático, es decir, un estado de derecho débil influye en la estabilidad de los regímenes 

democráticos (Linz y Stepan 1996). Además, un estado de derecho estable “permite la evaluación 

racional de los riesgos de los negocios, la reducción de los costos de transacción y de la arbitrariedad 

gubernamental” (Lipset S. , 1996, pág. 76). Así vemos en la estabilidad del estado de derecho tiene una 

relación directa con la estabilidad de los regímenes políticos.  

Autores como Molina y Levine (2007) no incluyen el Estado de derecho como una dimensión 

de la calidad de la democracia. Sin embargo, al revisar la literatura vemos que Diamond, Morlino y 

O’Donnell sí utilizan el Estado de derecho en sus mediciones. Así, queda claro que una sociedad que 

presente una fuerte estabilidad “del principio del Estado de derecho, mayor será la calidad de la 

democracia y mejor será la sociedad” (Linz & Stepan, 1996, pág. 36). 

 

III. Metodología: Análisis de Supervivencia (Survival Analysis) 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.25


_____________________________________________________________________________________  236 

Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies | Vol. 2 | n. 1 | jan - mar | 2021 | e-ISSN: 2675-9780 

 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.25   

Recebido: 10/02/2021 

Aceito: 26/02/2021 

Disponível: 17/03/2021 

 

Para poder responder las preguntas de investigación se procederá a la utilización de la 

metodología “análisis de supervivencia”, en inglés, “survival analysis”. Este es un modelo de regresión 

y correlación en referencia al análisis de tiempo de seguimiento para cada unidad de observación hasta 

el momento que ocurre un evento predefinido (Salinas, 2008, pág. 75). Con este propósito, se estudiará 

todos los países, desde el año 1969 al 2008. Se analizará el impacto que tienen las variables 

independientes, siendo de interés para este estudio la inversión extranjera directa, a fin de observar la 

influencia que tienen en la variable dependiente, es decir en la estabilidad de los regímenes políticos. 

Este método está inmerso en el tiempo. En términos estadísticos, “se podría acotar a la cantidad 

de tiempo que una unidad experimental contribuye en un estudio, hasta la aparición de un evento 

definido con anterioridad. En los primeros análisis de sobrevivencia, se consideró la muerte como la 

variable de desenlace (evento) de interés, pero en realidad se puede tomar como evento cualquier 

variable que defina el investigador” (López, Martínez, & Moreno, 2014, pág. capítulo 34). 

El análisis de supervivencia (survival analysis) es un método utilizado comúnmente en estudios 

clínicos, ingeniería y economía (Fuentelsaz, Gomez y Polo, 2004; Lin, 2014; Cox, 1972; Santabárbara, 

2016), empero existen pocos trabajos que lo han empleado en ciencia sociales, más específicamente en 

la ciencia política (Allison, 2014; González-Bustamante y Olivares, 2016; Martínez, 2015). Desde esta 

perspectiva, una de las ventajas de utilizar esta metodología en la ciencia política y la política 

comparada es, por un lado, el conjunto de técnicas que están diseñadas para predecir el tiempo que 

transcurre entre un evento A y uno B. Por otro lado, también, estas técnicas pueden ayudar a analizar 

los aceleradores o retardantes del tiempo que tarda el evento de estudio a ocurrir. Por último, la ventaja 

analítica en la ciencia política y en la política comparada, en comparación con cualquier otra 

metodología, es que el análisis de supervivencia puede hacer estudios incluyendo datos con censura, 

fenómenos a los cuales otras técnicas son insensibles. 

Esta técnica es de suma importancia en este estudio porque permitirá analizar la supervivencia 

de un régimen político en referencia al aumento y/o disminución de la inversión extranjera directa. El 

análisis de supervivencia está definido por el tiempo que transcurre hasta que ocurra un evento, 

mirándola como la variable dependiente o de respuesta (López, Martínez, & Moreno, 2014). El análisis 

de supervivencia puede analizar la vida o muerte, en este caso, de un régimen político, como también 

puede medir el tiempo que puede transcurrir hasta que suceda un evento de interés, como también el 

tiempo de recurrencia o el tiempo que puede durar la eficacia de cualquier intervención, entre otras. Por 

esto, la supervivencia puede ser una medida de tiempo a una respuesta, muerte o desarrollo de algún 

evento (Fernández, 2001, pág. 1). 

De acuerdo a este modelo, pueden existir varios factores que modifican la supervivencia de un 

individuo, en este caso, variables como la inversión extranjera directa, crecimiento económico, 

desempleo, entre otras. Existen tres requisitos básicos para poder hacer uso del análisis de 

supervivencia. La primera, precisar el origen o inicio del evento. Segundo, concretar la escala del 

tiempo. Y tercero, especificar el evento. 

Dentro del análisis de supervivencia, lo que interesa es calcular la probabilidad de que un sujeto 

sobreviva hasta experimentar un cierto evento. De esta forma, de acuerdo a Klein y Moeschberger 

(2003) se obtiene dos funciones, la función de supervivencia y la función de Hazard. La función de 

supervivencia se la puede interpretar como la probabilidad de tener el evento dado que no se ha tenido 

hasta cierto tiempo de seguimiento. La función de Hazard es el riesgo instantáneo de tener un evento, 

dado que no se ha tenido hasta un tiempo t. 

Existen ciertas diferencias con la función de superviviencia. La siguiente figura muestra lo 

mencionado. La gráfica de supervivencia siempre cae, nunca va de subida. Esto significa que a más 

tiempo que pasa más sujetos tendrán cierto evento, y por lo tanto la probabilidad de supervivencia 
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disminuirá. La probabilidad al inicio es siempre 100 %, ya que todos los sujetos no han tenido el evento 

todavía. Conforme pasa el tiempo, los sujetos irán viviendo el evento y la probabilidad irá bajando. La 

función de supervivencia puede tomar muchas formas. Puede ser una pendiente en caída, puede ser una 

pendiente que primero tiene una meseta y luego tiene una caída, o una gráfica con una meseta corta y 

una caída brusca, todo depende de cómo se comporte el evento que se esté observando. En la siguiente 

figura en la línea semi-cortada ( ), un ejemplo podría ser que a los 5 años aproximadamente el 70% 

de los sujetos ha tenido el evento. En otras palabras, el 30% de los sujetos de estudio han sobrevivido al 

evento de estudio. 

 

Figura 1. Función de supervivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación del autor. Datos provienen de: Cleves, Gouldy y Gutierrez, 2004; Arribalzaga, 2007. 

 

La función Hazard, por otro lado, mide el riesgo instantáneo. A diferencia de la función de 

supervivencia, la función Harzard podría variar bastante en el tiempo. La interpretación de esta función 

es condicional, es decir, el riesgo instantáneo de tener el evento dado que no se ha tenido hasta cierto 

tiempo t, un tiempo t que será definido por el investigador (Cleves, Gould y Gutierrez, 2004; 

Arribalzaga, 2007; Klein y Moeschberger, 2003). 

 

 

En relación a la gráfica, mientras que la función de supervivencia siempre va de bajada porque 

se realiza una evaluación en el tiempo, la función Harzard puede variar en el tiempo. No 

necesariamente tiene que ir de bajada, puede ir de subida, dado que está evaluando un riesgo 

instantáneo. Para estimar la supervivencia, se realizará a través del cálculo de tabla de Kaplan y Meier 

(Cleves, Gould, & Gutierrez, 2004). Este método clásico calcula la supervivencia en el punto de tiempo 

donde ocurrió el evento. Finalmente, la regresión de Cox (Cleves, Gould, & Gutierrez, 2004) permitirá 

evaluar la función de supervivencia en base al modelamiento de los Hazard. En este sentido, la función 
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de supervivencia puede variar en base a otras variables, por lo cual la utilidad de la regresión es que se 

pueda incluir esas variables y mantenerlas constantes, para luego realizar una estimación más exacta de 

la función de supervivencia. La regresión de Cox es útil, ya que se puede usar todas las propiedades de 

regresión múltiple (control de otras variables).  

 

a. Endogeneidad entre variables y multicolinealidad 

Por una parte, la literatura muestra varios estudios donde se plantea que la estabilidad de un 

régimen político es la causa para el crecimiento económico (Mayhew, 1996; Guerra, 2001; Busse y 

Hefeker, 2005; Azzimonti y Sarte, 2007; Jense, 2008, entre otros). Sin embargo, también existen 

autores que expresan una relación inversa, es decir que el crecimiento económico es la causa para que 

exista estabilidad política (Moran, 2000; Chen, 2007, Londregan y Poole, 1990, Alesiana y Perotti, 

1992; Lipset, 1959, 1979; Diamond, 1988; 1992; Almond, 1991; Przeworski, 1991, entre otros).  

 

Este análisis plantea que la IED es un determinante de la estabilidad o inestabilidad de un 

régimen político, es decir, se analiza desde la perspectiva de la teoría de la modernización (Londregan 

y Poole, 1990; Boix y Stokes, 2003; Lipset, 1959), en la que el desarrollo económico si puede tener un 

impacto en la supervivencia de un régimen político democrático y/o autoritario. Extrapolando el mismo 

mecanismo, el aumento o disminución de la inversión extranjera directa puede tener un impacto causal 

sobre la probabilidad de transiciones de dictadura a democracias o viceversa. 

 

En este sentido, surge el tema de endogeneidad, es decir, cuando en el modelo de regresión 

planteado, existe una correlación entre las variables independientes de estudio y el término de error. En 

este caso, endogeneidad por simultaneidad y por variable omitida (Cameron & Trivedi, 2005). La 

endogeneidad por simultaneidad usualmente sucede cuando se encuentran en el mismo espacio de 

tiempo las variables que se analizan (Antonakis et al., 2014). Para ocuparnos del problema de 

endogeneidad de la variable independiente clave (inversión extranjera directa), se utilizó como 

instrumento la misma variable retrasada un año. En este sentido, los valores retrasados de las variables 

endógenas son tratados como variables exógenas (Kenned, 2003). 

 

La endogeneidad por variable omitida ocurre cuando existe una variable omitida que puede 

afectar al mismo tiempo a las variables de estudio. Desde este punto de vista, surge en la literatura un 

debate sobre los modelos lineales y no lineales. Por un lado, Angrist y Pischke (2009) discuten sobre el 

efecto causal de un modelo lineal, pero mencionan, al mismo tiempo, que en los modelos no lineales no 

existe problema de endogeneidad, porque es un modelo no lineal por estimación de máxima 

verosimilitud, como por ejemplo la metodología análisis de supervivencia. Esto debido a que un 

modelo no lineal se utiliza para predecir, no para ver el efecto causal. Por otra parte, y después de una 

exhaustiva búsqueda en el estado del arte sobre endogeneidad, MacKenzie et al. (2014) resuelven este 

problema utilizando variables instrumentales de dos fases.  

 

Esta investigación soluciona el problema de endogeneidad que existía entre régimen político e 

inversión extranjera directa mediante el uso de variables instrumentales de dos etapas. El 

procedimiento para la regresión de Cox a través de variables instrumentales de dos etapas comienza, 

primero, con una regresión con las dos variables endógenas. De este procedimiento surge un predictor. 
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Este predictor se remplaza por la variable endógena y se la incluye en la segunda etapa, en la que se 

realiza nuevamente la regresión de Cox. 

 

Por una parte, frente al problema de la posible multicolinealidad, el cual no sesga los 

estimadores pero los vuelve más ineficientes, procedí a realizar una correlación de todas las variables 

independientes incluidas en el modelo corregido. En este sentido, ninguno de los coeficientes de 

correlación superó el nivel de 0.5. En particular, las variables que presentaron mayor sospecha de estar 

correlacionadas (PIB per cápita en t e inversión extranjera directa en t-1) arrojan un valor de 0.09, con 

lo cual se descarta la existencia de multicolinealidad. Por otra parte, la utilidad de la metodología 

empleada en este estudio es que puede incluir variables independientes y mantenerlas constantes, para 

posteriormente efectuar una estimación más exacta de la función de supervivencia.  

 

Tabla 1. Coeficiente de correlación IED t-1 con PIB per cápita 

 FDI t-1 GDP growth annual 

FDI t-1 1.0000  

GDP growth annual 0.0908 1.0000 

Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

 

Tabla 2. Coeficiente de correlación entre todas las variables 

 FDI t-1 GDP growth 

annual 

Wage and 

salaried workers 

total 

Unemploymen

t Total 

Inequality 

Gini index 

Rule of Law 

Percentile 

Rank 

FDI t-1 1.0000      

GDP growth annual -0.0074 1.0000     

Wage and salaried 

workers total 

0.1128 -0.1436 1.0000    

Unemployment Total -0.0600 0.0621 -0.0475 1.0000   

Inequality Gini index -0.1505 -0.1001 -0.4200 0.1840 1.0000  

Rule of Law Percentile 

Rank 

0.1401 -0.2012 0.4682 -0.2901 -0.4882 1.0000 

Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

 

IV. Datos y análisis de resultados 

Los datos para la variable dependiente se lo toman de la base de datos de Cheibub et al. (2010), 

quienes estudiaron 202 países, desde 1946 al 2008. Para las variables independientes, la fuente es la 

base de datos del Banco Mundial. Antes de analizar los resultados obtenidos, es menester mencionar 

que se ha procedido, primero, a la depuración de datos. Para esto, se procedió a unificar todas las bases 
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de datos en una sola (estudio de n-grande – 192 países). Después de dicha depuración, la variable 

dependiente se lo dividió en dos. Es decir, la primera que consta en la base de datos como 

“Regime0Dem1Dict”, en la que 0 representa todos los regímenes democráticos y 1 los regímenes 

dictatoriales. La segunda, que consta en la base de datos como “Regimen“, es aquella que, de acuerdo 

al modelo de Cheibub et al. (2010), 0 corresponde a democracia parlamentaria, 1 democracia mixta 

(semipresidencial), 2 democracia presidencial, 3 dictadura civil, 4 dictadura militar, y 5 dictadura real. 

Esta variable se la puede ver en la base de datos como “est_reg”, que representa la variable acumulada 

en el tiempo. 

 

• Estadística descriptiva 

Este epígrafe muestra la estadística descriptiva de la variable dependiente (figura 2). Desde 

1969 al 2008 en promedio existieron más dictaduras que democracias como año-país. 

 

Figura 2 Estadística descriptiva V.D. (regímenes democráticos y dictatoriales), 1969 al 2008 
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Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

 

Si bien la anterior gráfica muestra mayor cantidad de dictaduras que democracias, en la 

siguiente gráfica al desagregar la variable dependiente en los seis diferentes tipos de regímenes 

gubernamentales se tiene un mejor panorama de la cantidad de regímenes políticos por año-país desde 

1969 al 2008. En este sentido, la dictadura real es la que registra mayor número en comparación con los 

demás regímenes políticos. No obstante, la democracia parlamentaria es el siguiente régimen político 
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en cantidad de año-país, después sigue la dictadura militar, democracia presidencial, democracia 

semipresidencial o mixta y finalmente la dictadura real. 

 

Figura 3 Estadística descriptiva V.D. (los seis diferentes tipos de regímenes políticos), 1969 al 

2008 
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Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos.2 

 

• Gráficas de Kaplan y Meier 

Para estimar la supervivencia, se realizará a través del cálculo de tabla de Kaplan y Meier 

(Cleves, Gould, & Gutierrez, 2004, págs. 93-105). Este método calcula la supervivencia en el punto de 

tiempo dónde ocurrió el evento. En este sentido, en la figura 4 podemos notar la gráfica de la función 

de supervivencia de Kaplan-Meier. En toda gráfica de estimación de supervivencia empieza en 1. A 

medida pasa el tiempo, la estimación de supervivencia disminuye. Esta gráfica da una clara idea de 

que, en promedio, los regímenes democráticos se mantuvieron más estables que las dictaduras. Empero 

los regímenes dictatoriales pierden estabilidad constantemente. Esto se lo puede ver más claramente 

cuando se realiza el estudio desagregando la variable dependiente en las seis subdivisiones (figura 5). 

 

Figura 4. Kaplan-Meier, estimación de supervivencia de los regímenes democráticos y 

dictatoriales, 1969 al 2008 

 
2 Variable Dependiente: 0=democracia parlamentaria; 1=democracia mixta; 2= democracia presidencial; 3=dictadura civil; 

4=dictadura militar; 5=dictadura real 
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Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

 

De acuerdo a la figura 5, los regímenes democráticos parlamentarios se mantienen constantes 

(línea azul - 0). Los regímenes democráticos mixtos o semipresidenciales (línea rojo obscuro - 1) pierde 

estabilidad a velocidad lenta hasta aproximadamente el año 1991. Después, su estabilidad disminuye a 

una velocidad mayor. Lo mismo sucede con el régimen democrático presidencial (línea verde - 2). La 

diferencia es que su inestabilidad es mayor en comparación con el régimen político democrático mixto. 

Al analizar los diferentes tipos de dictaduras (dictadura civil, línea amarilla – 3; dictadura militar, línea 

celeste – 4; dictadura real, línea rojo claro – 5), su estabilidad disminuye a mayor velocidad en 

comparación con los diferentes tipos de democracia. Sin embargo, su inestabilidad es de caída 

constante, hasta tal punto que en el 2008 llegan casi a juntarse todos los tipos de regímenes 

democracias mixtas y presidenciales. Esta gráfica muestra, por otro lado, que los regímenes políticos 

parlamentarios son los más constantes, en la que registra cero cambios de régimen político. 

 

Figura 5. Kaplan-Meier, estimación de supervivencia de los seis diferentes tipos de regímenes 

políticos, 1969 al 2008 
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Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

Es importante, por otro lado, conocer la probabilidad que existe de tener el evento, es decir la 

probabilidad de que un régimen político pierda estabilidad. En la figura 6, los regímenes políticos 

dictatoriales (línea roja) tienen una mayor probabilidad de tener el evento, o mejor dicho de cambiar su 

tipo de régimen político a uno democrático. Los regímenes políticos democráticos en promedio, en 

cambio, registran poca probabilidad de tener el evento. 

 

Figura 6. Kaplan-Meier, probabilidad de tener el evento en los regímenes democráticos y 

dictatoriales, 1969 al 2008 
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Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

 

En la figura 7 es parecida a la 6, empero desagregado en los diferentes tipos de régimen 

político. Esta gráfica muestra que la probabilidad de tener un cambio de régimen en los tres tipos de 

régimen político dictatorial aumenta. No obstante, al analizar los regímenes democráticos mixtos y 

semipresidenciales, su probabilidad también aumenta poco hasta el año 1990 aproximadamente. 

Posterior a esta fecha, su probabilidad de tener el evento incrementa a una velocidad mayor, casi 

llegando a las probabilidades de los regímenes dictatoriales. Esta gráfica comprueba la figura 5, en la 

que los regímenes políticos democráticos parlamentarios son los más estables en comparación con los 

otros cinco tipos de regímenes políticos. 

 

Figura 7. Kaplan-Meier, probabilidad de tener el evento en los seis diferentes tipos de regímenes 

políticos, 1969 al 2008 
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Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

 

• Regresión de Cox 

La regresión de Cox (Cleves, Gould, & Gutierrez, 2004, págs. 121-155) permite evaluar la 

función de supervivencia en base al modelamiento de los Hazard. En la tabla 3, se la puede interpretar 

directamente por medio de los coeficientes de riesgo (hazard ratio). Cuando el coeficiente es negativo 

(-) indica que tiene influencia en la probabilidad de supervivencia del régimen político. Cuando el 

coeficiente de riesgo es positivo (+) expresa una disminución en la probabilidad de supervivencia del 

régimen político. Sin embargo, en el coeficiente de Gini la interpretación es contraria, es decir, el 

coeficiente positivo indica que aumenta la probabilidad de supervivencia del régimen político. Esto 

ocurre cuándo el coeficiente de Gini tiende a cero (0) representa una equidad perfecta, mientras que un 

índice de cien (100) representa una inequidad perfecta.  

En este sentido, en la siguiente tabla, la primera columna son las variables de estudio. La 

segunda columna muestra los resultados cuando mi variable dependiente está dividido 

dicotómicamente, es decir, cuando los regímenes políticos están divididos en democracias y dictaduras. 

La tercera columna son los resultados cuando se lo desagrega en los 6 diferentes tipos los regímenes 

políticos (democracia parlamentaria, democracia mixta, democracia presidencial, dictadura civil, 

dictadura militar y dictadura real). En la tercera columna, la regresión de Cox fue realizada mediante el 

procedimiento estratificado. Es decir, en la regresión se consideró los grupos existentes dentro los 

grupos de estudio. En este sentido, se trata de tener una estimación no sesgada y más eficiente.  

Es importante mencionar que en los resultados de la regresión de Cox se contempla 356 

períodos (spells) de las 6709 que se tiene en un principio. Esto se debe a que la base de datos registra 

356 observaciones (observación: spells) con información completa entre todas las variables de estudio. 

En el resto de observaciones faltan datos en algunas variables, por lo que el programa estadístico Stata 
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excluye estas observaciones en la regresión. Además, no se ha procedido a completar la información 

faltante con otras bases de datos, ya que al hacerlo se mezclaría las metodologías utilizadas en cada 

base de datos, lo cual generaría errores en la investigación. 

 

Tabla 3. Regresión de Cox, de los regímenes democráticos y dictatoriales y de los seis diferentes 

tipos de regímenes políticos, 1969 al 2008 (outreg2) 

 Regimen0Dem1Dic Regimen 

VARIABLES _t _t 

   

X1_h (FDI t-1) 0.149* 0.102*** 

 (0.0870) (0.0334) 

GDP growth annual -0.0330 -0.0205 

 (0.0265) (0.0232) 

Wage and salaried workers total -0.00592 -0.00585 

 (0.00479) (0.00478) 

Unemployment Total 0.0245 0.0183 

 (0.0161) (0.0149) 

Inequality Gini index 0.0175** 0.0174** 

 (0.00813) (0.00750) 

Rule of Law Percentile Rank -0.00879** -0.00776** 

 (0.00393) (0.00375) 

   

Observations 356 356 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Creación del autor a través del programa estadístico Stata. Base de datos. 

 

En la tabla 3, en la segunda columna, de un total de 356 períodos (observaciones: spells), cuando el 

régimen político se divide dicotómicamente, la disminución de la inversión extranjera directa (X1_h 

(FDI t-1)) disminuye la probabilidad de supervivencia de un régimen político (Regime0Dem1Dict). Es 

decir, el riesgo de cambio de un régimen político que tuvieron una disminución en la inversión 

extranjera directa es de 14.9% mayor de quienes si tuvieron un crecimiento de la inversión extranjera 

directa. Sin embargo, dicha influencia sigue siendo baja. Con relación a las variables de control, 

podemos comprobar lo que la literatura menciona de los mismos. Mientras aumenta el PIB per cápita 

(GDP growth annual), salario real promedio (Wage and salaried workers total), fortaleza del estado de 

derecho (Rule of Law Percentile Rank), y el empleo, o en otras palabras mientras disminuye el 

desempleo (Unemployment Total) aumenta la probabilidad de supervivencia de un régimen político. 

En relación al coeficiente de Gini (Inequality Gini index), a medida que aumenta este coeficiente 

(coeficiente positivo en esta tabla) aumenta la probabilidad de supervivencia de un régimen político. 

Esto debido a que el riesgo de cambio de un régimen político en la que aumenta el coeficiente positivo 

de Gini es de 1.75% menor de aquellos regímenes políticos en las que el coeficiente de Gini crece 

negativamente.  
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Al analizar la tercera columna, es decir cuando la variable dependiente se divide en los seis 

diferentes tipos de regímenes políticos, la interpretación es casi la misma que la segunda columna. No 

obstante, la diferencia reside en que, de acuerdo a este modelo, las variables que, en menor o mayor 

medida, influyen en la variable dependiente son la inversión extranjera directa, el coeficiente de Gini y 

el estado de derecho. Es decir, el riesgo de cambio de un régimen político en la que tuvieron un 

aumento en el coeficiente positivo de Gini es de 1.74% menor de aquellos regímenes políticos que si 

tuvieron una reducción en el coeficiente de Gini. El riesgo de cambio de un régimen político en la que 

no tuvieron un aumento del estado de derecho es del 0.776% mayor de aquellos regímenes políticos 

que si tuvieron un aumento en el estado de derecho. 

Al comparar la columna 2 y 3, se puede ver en la 3ra columna que el PIB per cápita, salario real 

promedio y el desempleo influyen en menor proporción en relación con la columna 2 a la probabilidad 

de supervivencia de un régimen político. 

 

V. Conclusiones 

El objetivo de esta investigación es determinar los efectos que tiene la inversión extranjera 

directa en la estabilidad de los regímenes políticos. Para ello, este análisis ha empezado con la 

construcción del estado del arte, el cual muestra que existen dos perspectivas de estudios: desde la 

ciencia económica y desde la ciencia política. Desde la ciencia económica, se ha encontrado una amplia 

gama de estudios en los cuales se toma al tipo de régimen político como variable independiente, y los 

índices económicos como variables dependientes. Es decir, se ha intentado ver el cómo la estabilidad 

de los regímenes políticos puede tener influencia en el desarrollo de las variables económicas. Por otro 

lado, desde la ciencia política, ve a la estabilidad del régimen político como la variable dependiente y 

como independientes las variables económicas, tal como se lo ha hecho desde la perspectiva de la 

teoría de la modernización.  

Desde la ciencia política, hay estudios, como las de Mutascu (2009), Fielding (2002), Brady 

(2016) entre otros, que miran como el desarrollo económico, el costo de capital del usuario, salarios 

reales, las diferentes escalas de producción y los diferentes indicadores de incertidumbre económicos 

pueden tener influencia en la estabilidad de los regímenes políticos. Sin embargo, existe escasa 

literatura que estudie la influencia de la IED en la estabilidad de los regímenes gubernamentales. En 

este sentido se tiene las investigaciones de Moran (2000), Boix y Stokes (2003), Chen (2007) entre 

otros, que han analizado esta influencia en casos puntuales. No obstante, no se ha encontrado 

investigaciones globales de esta influencia. En consecuencia, este artículo llena ciertos vacíos en la 

literatura de la ciencia política a través de la presentación de resultados globales. Para esto, y de 

acuerdo a la disponibilidad de datos, se ha analizado 192 países desde 1969 al 2008. 

Como se mencionó anteriormente, la literatura muestra estudios desde la ciencia económica y 

desde la ciencia política. Esta investigación plantea que la inversión extranjera directa es un 

determinante de la estabilidad de un régimen político. En virtud de ello, se realizó una búsqueda en el 

estado del arte sobre los problemas de endogeneidad que puede existir en esta investigación. Para 

resolver este problema, se procedió de dos formas. La primera, fue tomando los valores de la variable 

inversión extranjera directa de un año anterior a la variable régimen político, con el objetivo de evitar la 

endogeneidad por simultaneidad. Segundo, se resolvió el problema de la variable omitida mediante el 

uso de variables instrumentales de dos fases. De esta forma, se solucionó el problema de endogeneidad 

que existía entre las variables régimen político e inversión extranjera directa. Este artículo ha estudiado 

la estabilidad de los regímenes políticos desde la perspectiva de la Teoría de la Modernización 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.25


_____________________________________________________________________________________  248 

Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies | Vol. 2 | n. 1 | jan - mar | 2021 | e-ISSN: 2675-9780 

 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.25   

Recebido: 10/02/2021 

Aceito: 26/02/2021 

Disponível: 17/03/2021 

 

(Londregan y Poole 1990; Boix y Stokes 2003; Lipset 1959); es decir, la IED sí tiene un impacto en la 

supervivencia de los regímenes políticos. 

Con base en los resultados de las gráficas de Kaplan y Meier, y en las regresiones de Cox, se 

comprueba las dos hipótesis de esta investigación. La primera hipótesis hace referencia a que un 

aumento en la inversión extranjera directa aumenta la estabilidad de los regímenes políticos. Según los 

datos obtenidos, el aumento de la IED tiene un efecto positivo en la estabilidad de los regímenes 

políticos, sin embargo, dicho efecto es bajo. La IED, en general, tiene una influencia baja en la 

estabilidad de los regímenes políticos. No obstante, en países donde esta inversión presenta un 

significativo flujo económico, presenta un mayor impacto en la estabilidad del régimen político. Una 

futura agenda de investigación puede incluir estudios que presenten casos puntuales en los cuales la 

IED es un factor determinante para la estabilidad de los regímenes políticos.  

Con relación a la segunda hipótesis, los resultados muestran que la IED tiene un impacto similar 

en todos los regímenes políticos; sin embargo, dado el hecho de que los regímenes democráticos son 

los que atraen mayores flujos de IED, la estabilidad de estos tipos de regímenes políticos muestra una 

mayor dependencia de la IED. En referencia a las investigaciones de Chen (2007), los gobiernos con 

alto crecimiento son las democracias fuertes: esta investigación muestra empíricamente que, en general, 

las democracias fuertes son las más importantes para atraer la IED. Al desagregar la variable 

dependiente, se puede observar que los regímenes políticos democráticos son aquellos que atraen 

mayor extranjera directa, y en particular, son los regímenes democráticos parlamentarios los que atraen 

mayores cantidades de IED. En este sentido, se confirma que el tipo de régimen político es importante 

para entender el flujo de la inversión extranjera directa. 

Por otro lado, aunque en su conjunto, las dictaduras atraen menos IED que las democracias, 

también se puede visualizar con claridad que las dictaduras estables atraen más IED que las dictaduras 

inestables. Estos datos validan la segunda hipótesis, que los regímenes políticos democráticos atraen 

más IED que los regímenes dictatoriales. 

En investigaciones como las de Przeworski y Limongi (1997), Robinson (2006) y Campos y 

Nugent (2001) se muestra que la relación causal entre la estabilidad de un régimen político y el 

desarrollo económico no son concluyentes. Esta investigación comprueba lo que la literatura ha 

mencionado sobre este tema; es decir, la inversión extranjera directa tiene una influencia positiva en la 

estabilidad de los regímenes políticos, sin embargo, esta influencia es de baja magnitud, por lo cual se 

puede decir que los resultados no son concluyentes. 

Finalmente, futuras agendas de investigación pueden incluir dos puntos importantes. El 

primero, efectuar estudios de otras variables que puedan tener influencia en la estabilidad de los 

regímenes políticos. Segundo, examinar por qué la democracia parlamentaria ha sido el único régimen 

político que ha permanecido estable desde 1969 al 2008. Esta investigación provee de datos y 

conclusiones importantes, las cuales abren la puerta para considerar las agendas futuras de 

investigación propuestas. 
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