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La economía globalizada origina que tanto los países desarrollados como los emergentes, busquen capita-
les, materias primas y factores productivos provenientes del extranjero. Las pequeñas y medianas empre-
sas, principal motor en las economías de Latinoamérica, necesitan reforzar su diferenciación e innovación 
para sobrevivir y se les dificulta debido a la falta de capitales, mismos que pueden obtenerse a través de 
Inversión Extranjera Directa (IED), por lo que es necesario la competencia mediática organizacional para 
identificar sus beneficios y costos como herramienta de innovación.

The globalized economy causes both developed and emerging countries to seek capital, raw materials and 
production factors from abroad. Small and medium-sized companies, the main driving force in Latin American 
economies, need to reinforce their differentiation and innovation in order to survive. This is difficult due to 
the lack of capital, which can be obtained through Foreign Direct Investment (FDI). Therefore, organizational 
media competence is necessary to identify its benefits and costs as a tool for innovation.

Competencia mediática organizacional; Inversión Extranjera Directa; ética; entorno digital.
Organizational media competence; Foreign Direct Investment; ethics; digital environment.

Foreign Direct Investment in the digital environment 
from an ethical and business perspective
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1. Introducción

La economía globalizada origina que tanto los países desarrollados como aquellos denomi-
nados emergentes, busquen capitales, materias primas y factores productivos provenientes 
del extranjero, sin dejar a un lado la meta de expandir sus mercados, mismos que generan 
derramas económicas adicionales en los países receptores de estos capitales (Lascurain, 
2012). De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las 
pequeñas y medianas empresas de la Región, representan el 99% del total de empresas y 
generan el 67% de los empleos; sin embargo, agrega que su aportación al PIB es relativa-
mente bajo, lo mismo que su productividad (CEPAL, s.f.).
En el caso de México, la situación no es diferente, las micro, pequeñas y medianas empre-
sas son el principal motor de su economía, aportando el 52% del PIB y generando el 72% 
de los empleos (Senado de la República, 2020); sin embargo, para incrementar su tasa de 
sobrevivencia, requieren de reforzar su diferenciación e innovación en el mercado (Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 2009). En este sentido, las empresas mexicanas, y en 
general las Latinoamericanas, tienen dificultad para acceder al desarrollo debido a la falta 
de capitales, por lo que se les dificulta la realización de proyectos de innovación, en compa-
ración con las empresas extranjeras que presentan mayores inversiones en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) que les permiten lograr mayores ventas y disminución de 
costos.
A nivel mundial, se han realizado investigaciones sobre los efectos positivos y negativos de 
la Inversión Extranjera Directa (IED) en las economías de los países; sin embargo, a pesar 
de las conclusiones obtenidas y los debates generados sobre los beneficios y costos que 
implica la aceptación de estos recursos en una economía, se agrega que son escasos los 
estudios respecto de la aplicación práctica y directa de este tipo de inversión a nivel micro-
económico, es decir, dentro de la empresas, con el fin de determinar la forma en que se ha 
llevado a cabo el aprovechamiento de estos recursos, específicamente en innovación. El uso 
de Internet y de las redes sociales en el entorno globalizado, debieran ser una de las mejo-
res aportaciones del ser humano para comunicarse y mejorar su nivel de vida; sin embargo, 
estas herramientas también traen consigo desinformación debido a la fácil manipulación de 
sus contenidos educativos e informativos (Carlini, 2018). 
Considerando la creciente necesidad del uso de internet, las redes sociales y en general del 
entorno digital, se puede observar que, en algunas empresas se carece de competencias 
mediáticas entre su personal para utilizar la información de forma responsable (García-Ruiz 
et al., 2014) y desde una perspectiva crítica y ética, situación que provoca que las opiniones 
estén a favor o en contra de permitir el ingreso de empresas extranjeras en los territorios 
nacionales.
Esta situación se justifica con teorías para evaluar los efectos de la Inversión Extranjera Di-
recta en los países que reciben los flujos de capitales extranjeros, en este caso, el Modelo 
Benigno y el Modelo Maligno que, de manera breve, se pueden englobar tanto en pensa-
mientos y efectos positivos de la Inversión Extranjera Directa en la economía del país recep-
tor, como en argumentos de los efectos negativos que ocasionan rechazo sobre este tipo de 
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inversión, a tal grado que las personas pueden llegar a reprobar las acciones llevadas a cabo 
por los gobiernos, para atraer estos capitales en su país (De-la-Garza, 2017).
Es desde esta perspectiva que la competencia mediática organizacional se requiere dentro 
de las empresas, para fundamentar los debates de los discursos del Modelo Maligno (o dis-
cursos en contra) de las inversiones extranjeras; es necesario determinar, de forma objetiva, 
si en las empresas se demuestran más aspectos positivos que negativos, pero desde una 
perspectiva crítica, ética y responsable de la información, ya que existe desinformación en el 
entorno digital que afectan los resultados reales.

2. Metodología

A través de la investigación documental de artículos científicos disponible en las bases de 
datos de Redalyc, Elsevier y Conricyt, respecto de la competencia mediática y sus efectos 
en las organizaciones, se utiliza el método de revisión sistemática con el fin de responder a 
la pregunta ¿La falta de aprovechamiento de la Inversión Extranjera Directa en las empre-
sas, está relacionada con las competencias mediáticas de las organizaciones?
Con el análisis documental y crítico se pretende determinar la relación y comportamiento de 
las variables, para establecer la forma en que la competencia mediática organizacional pro-
mueve el tratamiento ético de la información relacionada con la Inversión Extranjera Directa 
como herramienta de innovación, con el fin de que las empresas se desarrollen e incremen-
ten su tasa de supervivencia.
La presente investigación se realiza en el siguiente orden: formulación de la pregunta, selec-
ción y recolección de datos, clasificación de la información, análisis crítico de los resultados, 
discusión y recomendaciones para futuras investigaciones. Considerando que la innovación 
no se genera en empresas aisladas, sino entre aquellas que interactúan con otras entidades, 
se pretende profundizar en la percepción y comportamiento de la interculturalidad y la cultura 
organizacional respecto de la IED desde una perspectiva ética y relacionada con la compe-
tencia mediática organizacional.
En el análisis de los artículos científicos, se observa que la competencia mediática se iden-
tifica principalmente con la educación escolar y comunicación en general, por lo que existe 
un amplio campo de investigación relacionado y específico sobre la competencia mediática 
organizacional en un entorno globalizado.
Uno de los beneficios que otorga la IED en los países receptores de estos capitales, es el 
crecimiento económico (Rivas & Puebla, 2016); sin embargo, es lejana la percepción de los 
efectos microeconómicos específicos para prever y encaminar una adecuada transición ha-
cia la creación de cadenas globales de innovación, de conocimiento y de cadenas de valor 
para atender y proveer de insumos y servicios a las empresas multinacionales dueñas de la 
tecnología y capitales.
Bajo este contexto, es necesaria la alfabetización y aprovechamiento de la competencia 
mediática organizacional, para una transición que permita neutralizar la desinformación y 
mejorar el desarrollo y aprovechamiento de los capitales extranjeros ante la inminente glo-
balización.
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3. Resultados

Actualmente, las redes sociales se han convertido en las principales fuentes de información 
a través de la lectura, escritura y producción de contenidos, por lo que los usuarios ya no 
son solamente lectores pasivos, sino que interactúan a través de consultas, intercambio de 
información y conocimientos, incluso para solventar dudas; el problema es que no existen 
de por medio conocimientos tecnológicos profesional en los contenidos (Pérez-Forteza & 
Izquierdo-Cuellar, 2020), por ello la importancia de la educación en competencia mediática 
que contribuya al tratamiento ético de la información.
En la investigación de Carlini (2018), se afirma que los medios sociales son herramientas 
políticas para manipular el pensamiento y las acciones en masas; así mismo, Pérez-Forteza 
e Izquierdo-Cuellar (2020) citando a Silverio Moreno, resaltan que las medias verdades, 
insinuaciones y mentiras («fake news») que se propagan en forma viral en los medios digi-
tales, crean burbujas de opinión y refuerzan las creencias respecto de ideas o hechos que 
contrastan con la realidad; en esta investigación se propone a la educación como medio para 
mejorar los procesos comunicativos.
Kačinová y Sádaba-Chalezquer (2022) señalan algunos beneficios de utilizar los medios 
digitales para fortalecer los lazos sociales, ampliar la inclusión social, aumentar los niveles 
de cualificación profesional y los compromisos cívicos; están en contra de utilizar la informa-
ción solamente para fines personales como es el caso del entretenimiento y el tiempo libre; 
además, agregan y determinan que es fundamental desarrollar capacidades de análisis y 
evaluación para lograr enfoques críticos de los textos mediáticos.
Al respecto, en esta misma línea de investigación a favor de la competencia mediática como 
una competencia aumentada (Kačinová & Sádaba-Chalezquer, 2022), García-Montero et 
al. (2017) citan a diversos autores con el fin señalar que es necesario el desarrollo de ha-
bilidades alternativas que apoyen a la interpretación de la información con valores episte-
mológicos, es decir, de forma racional para generar opiniones fundadas utilizando, además, 
habilidades de verificación de datos dentro de la competencia mediática, esto, a través de la 
alfabetización informativa.
Considerando el entorno globalizado y las competencias mediáticas, la investigación de Pé-
rez-Forteza e Izquierdo-Cuellar (2020), indica que es necesario entender la convergencia 
en los medios de comunicación respecto de los temas relacionados con las intenciones 
empresariales, políticas, sociales y culturales que influyen en la percepción del mundo y las 
decisiones que se toman en la sociedad. Es a partir de este punto en donde se comienza a 
fusionar la globalización y la competencia mediática organizacional con temas empresariales 
como la Inversión Extranjera Directa y la forma en que es concebida dentro de las empresas.
Continuando con la idea anterior, en la investigación de García-Montero et al. (2017) res-
pecto de la competencia mediática organizacional, se comprueba que esta habilidad se ha 
estudiado principalmente desde la perspectiva escolar y de comunicación y, lo escasamente 
escrito sobre las organizaciones, es respecto de los temas de reputación de la empresa, 
competitividad de la pequeña empresa y movilización de organizaciones no gubernamenta-
les.
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Las investigaciones respecto de los efectos de la inclusión de capitales extranjeros en una 
economía local de manera específica, como es en los diferentes tamaños de las empresas, 
permitirían el aprovechamiento de los aspectos positivos y la neutralización o disminución de 
los efectos negativos, para fortalecer las oportunidades de utilizar la IED como herramienta 
de innovación; sin embargo, la información debe ser tratada dentro de la organización con 
las habilidades de la competencia mediática, para generar opiniones éticas y responsables 
que eviten la desinformación.

4. Discusión y conclusiones

Ante la globalización y las facilidades para traspasar fronteras, en las empresas es necesario 
aprovechar la inercia que ocasiona el comercio internacional, no solamente por el intercam-
bio de bienes y servicios, sino que también por el flujo de capitales, tecnología y conocimien-
tos (Dussel, 2000).
En la búsqueda de generar estrategias para aprovechar la IED en las empresas, con el fin 
de fomentar proyectos de innovación que permitan la ampliación de los mercados, ya no es 
suficiente analizar pasivamente los efectos de la apertura comercial, sino que es necesario 
reaccionar y crear ambientes para maximizar los aspectos benéficos de la globalización, 
no sólo para las empresas multinacionales, sino para las pequeñas y medianas empresas 
locales que tengan interés en participar en las diferentes cadenas de valor y nuevos nichos 
de oportunidades a través de la innovación.
Organismos internacionales como la Organización para lo Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), resaltan que la IED es una de las «herramienta más potente para aliviar 
la pobreza de los países en vías de desarrollo» (OCDE, 2002: 3), por lo que se puede in-
ferir que, en mayor o menor alcance, las empresas receptoras e inversoras combinan sus 
recursos y factores productivos, para lograr cierto equilibrio y sincronización derivado del 
intercambio de conocimientos y tecnologías que permiten redes de innovación y cadenas de 
valor poco perceptibles o conscientes, aunque no necesariamente, esta interconexión tenga 
un índice de interdependencia simétrico.
Es por el intento de neutralizar alguna asimetría presente en la IED, que resulta necesario 
cambiar la perspectiva y ampliar la visión sobre los beneficios microeconómicos al utilizar 
estas inversiones como herramientas de innovación en las empresas, en este sentido, la 
competencia mediática organizacional puede contribuir en el manejo ético y clasificación de 
la información, para que con el desarrollo de la capacidad crítica, se identifique aquella infor-
mación falsa que representa un riesgo entre la gente y las empresas, así como la amenaza 
misma en las democracias (Carlini, 2018).
Aunado a lo anterior, las redes sociales influyen en la vida de las personas, en ocasiones 
lo hacen a través de los procesos de desinformación al no profundizar en la consulta del 
conocimiento científico o profesional, por lo que la sociedad tiende entonces, a disminuir la 
confianza en sus líderes e instituciones (Carlini, 2018). Como se pudo observar en la revisión 
sistemática de la información científica y en la investigación de García-Montero et al. (2017), 
es escasa la producción científica de la competencia mediática organizacional y, se coincide 
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con Kačinová y Sádaba-Chalezquer (2022), que este tipo de habilidades debe ser construida 
como una competencia aumentada para generar habilidades en las cuales los medios digita-
les se conviertan, efectivamente, en herramientas de mejora e interacción entre las personas 
para aumentar la calidad de vida.
También, se coincide con la afirmación de que la competencia mediática puede plantear nue-
vas formas de acceso, decodificación y construcción de conocimiento e información (Sando-
val-Romero & Aguaded, 2012) y se combina con los efectos de la IED que ocasionan en el 
desarrollo tecnológico, en la mejora en la formación de capital humano, la integración en el 
mercado internacional, en el clima de competencia de los negocios y en el desarrollo de las 
empresas de la economía local que, en su conjunto, contribuyen para un mayor crecimiento 
económico de los países, especialmente en el de los países subdesarrollados (OCDE, 2002).
En investigaciones futuras, la combinación de la competencia mediática organizacional y la 
capacidad de las personas para aprovechar las nuevas tecnologías de información y comu-
nicación, utilizadas para transmitir valores, compromiso social y cultural (Román-García et al. 
(2016) coadyuvarán en el enriquecimiento de profundizar en la percepción y comportamiento 
de la interculturalidad y la cultura organizacional respecto de la IED desde una perspectiva 
ética para que las empresas aprovechen los recursos provenientes del extranjero, como una 
fuente adicional de financiamiento, en proyectos de innovación.
Finalmente, se concluye que es escasa la información científica relacionada con la com-
petencia mediática organizacional que permita el desarrollo y crecimiento de las empresas 
latinoamericanas, por lo que existe un amplio nicho de oportunidades para incursionar en 
la educación mediática combinada con diferentes aspectos que viven las empresas en la 
globalización.
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