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Asimismo, fueron galardonados los siguientes artículos con mención honorífica:

Menciones honoríficas

Título Autor/a País(es)

Índice de Integración Centroamericana: Una 
propuesta metodológica

Adolfo Enrique Rocha Santano

Gobernanza ambiental y justicia climática como 
fundamentos para la integración centroamericana 
resiliente: Miradas desde el desempeño de la 
Agenda 2030, los efectos del Covid-19 y los 
acuerdos de la COP26

Jose Rodrigo Rojas Morales

Blockchain y tokenización - Oportunidades y 
retos para Centroamérica Fernando Enrique Hernández Casco

Fortalecimiento de Cadenas Regionales de Valor: 
directrices para una mayor articulación a partir de 
la servucción en turismo

Pablo Alarcón
Marcelo Bonzón 

La educación debe continuar: Centroamérica 
frente a la pandemia por COVID-19

Héctor Rafael Bernal Hernández 
Nancy Liliana Funes González
Joselyn Elizabeth López Ortega
Génesis Amanda Lozano González

La Economía del Cuidado y sus Efectos en la 
Autonomía Económica, Física y Política de las 
Mujeres Centroamericanas

Daniela Araya Villalobos 
Georgianella Barboza González

El ciudadano/a ante la Corte Centroamericana 
de Justicia. Especial referencia a la competencia 
“cuando de hecho no se respeten los fallos 
judiciales”

Eymi Lissette Esquivel Avendaño

Institucionalidad regional frente a la Cuarta 
Revolución Industrial: transición hacia una 
gobernanza digital 

Gabriela Eunice Alfaro Umaña 
Marjorie Berenice Turcios Alvarenga

Por medio de este proceso, se motiva a que más investigadores de la región sigan de cerca las iniciativas 
que las instituciones del proceso de integración centroamericana están fomentando con el objetivo de 

generar mayor conocimiento y propuesta factibles que mejoren las realidades de las y los centroamericanos.
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METODOLOGÍA

El índice de interconectividad desarrollado por Diebold & Yilmaz (2009, 2012) está fundamentado en la 
descomposición de la varianza del error de pronóstico de un modelo de vectores autorregresivos (VAR). 
Un modelo VAR1 constituye un modelo de distintas variables interconectadas que son explicadas por sus 
comportamientos históricos y con el objetivo de simplificar la notación, consideremos un VAR(1) bivariado 
cuya forma es la siguiente:

(1)

donde  es un vector aleatorio , las  representan una matriz de coeficientes 
fijos de dimensión ,  es un vector de interceptos de dimensión ; mientras que 

  es un vector aleatorio de dimensión  que contiene las innovaciones del proceso 
autorregresivo que se asumen que son ruido blanco.

1  Para mayor detalle refiérase a Lütkepohl (2005).
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Se asume que el modelo presentado en (1) es invertible y se puede expresar como un proceso de media 
móvil de orden infinito:

                                                               (2)

donde  siendo  expresado en términos pasados y presente del vector de errores  y de   
que puede ser, incluso cero, o no.

La representación MA de (2) puede ser reescrita en términos de un polinomio en el operador de retardos:

(3)

donde  se asume que es cero,  es un polinomio en el operador de retardo tal que y  
es un operador tal que  Los coeficientes contenidos en  son las respuestas al impulso del 
sistema.

Combinando (2) con la función generalizada de respuesta al impulso de Pesaran y Shin (1998) obtenemos:

(4)

Debido a la presencia de covarianzas distintas de cero en los shocks no ortogonalizados, en general, 
(Pesaran y Shin, 1998), por lo que se debe redefinir así:

(5)

Finalmente, el índice de interconectividad se define como:

(6)

Variantes a la fórmula (5) dan origen a distintos tipos de índices de interconectividad/spillover como el 
spillover direccional y el spillover neto. Para facilidad de exposición, los distintos tipos de índices, así como 
su interpretación serán presentados esquemáticamente basado en la tabla de spillovers.
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Donde:

Los valores del índice pueden ser positivos o 
negativos, con lo cual expresa ventaja o desventaja 
en los intercambios comerciales. Un IBC mayor que 
cero será indicativo de la existencia de un sector 
competitivo con potencial; mientras que un valor 
negativo da a conocer un sector importador carente 
de competitividad (Duran y Álvarez, 2008).
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!

Fuente: Datos de FAOSTAT.

Fuente: Datos de FAOSTAT.

Crecimiento y proporción de la producción 
de café 2010-2019
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Crecimiento y relación del rendimiento de 
café 2010-2019

Fuente: Datos de FAOSTAT.

Crecimiento y proporción de 
exportaciones de café 2010-2019

Fuente: Datos de FAOSTAT.

Crecimiento y proporción de 
importaciones de café 2010-2019

Fuente: Datos de FAOSTAT.
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Índice de balanza comercial por región 
2010-2019

Fuente: Datos de OIC.
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El comportamiento de los precios al caficultor 
(para Centroamérica, Suramérica, África Oriental, 
África Occidental y Asia-Oceanía) y al por menor 
(para Norteamérica y la Unión Europea) muestra 
una diferencia considerable entre el valor pagado 
al productor y el valor que paga el consumidor por 
quintal. En la década analizada existe en promedio 
una brecha mayor a los US$ 400 por quintal, la cual 
es superior en el mercado de la Unión Europea que en 
el mercado de Norteamérica. Esto plantea al menos 
dos aspectos importantes, por un lado, la necesidad 
de analizar a detalle las rutas del comercio del café 
para identificar posibles alternativas de mejora en 
cuanto a destinos de las exportaciones y, por otro 
lado, la evidente importancia del valor agregado en 
la comercialización del café. En el año 2019, el 99.4% 
de las exportaciones de café y derivados desde 
Centroamérica se realizaron en grano verde, lo cual 
indica que existe una oportunidad de transformación 
muy relevante que debe ser aprovechada por la 
región centroamericana.

La cadena de valor del café en Honduras

En Honduras el rubro del café es el medio de vida 
de más de 120 mil familias; el 91% de los productores 
son de micro y pequeña escala, el 8% son de mediana 
escala y el 1% son de escala grande. En el año 2019 
el café representó el 3.9% del PIB y empleó alrededor 

de un millón de personas. Honduras ocupa la quinta 
posición en exportaciones a nivel mundial después 
de Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. La cadena 
de valor del café se ha configurado de manera 
que exista articulación entre los eslabones de 
provisión de insumos, producción, transformación, 
almacenamiento y distribución, y comercialización 
y venta, con el apoyo de servicios técnicos y 
financieros, y las acciones trascendentales 
de productores que son la base de la cadena, 
intermediarios y cooperativas que sirven de conexión 
con los torrefactores y exportadores, desde quienes 
el producto llega a los importadores en el extranjero 
y los consumidores finales, en un ambiente de 
producción y exportación que es liderado a nivel de 
dirección nacional por el Consejo Nacional del Café 
(CONACAFE) y en el ámbito técnico por el Instituto 
Nacional del Café (IHCAFE) para la tecnificación de la 
producción y el Fondo Cafetero Nacional (FCN) para 
la mejora de la infraestructura.

Las actividades de producción son realizadas 
en zonas montañosas con alturas mayormente 
superiores a los 900 msnm; el 92% de las unidades 
productivas cultivan bajo sombra en sistemas 
agroforestales que además de ser amigable con 
el ambiente se convierten en ecosistemas de 
protección de la flora y la fauna, así como zonas de 
captura de carbono. Los principales destinos del café 
hondureño son Europa (65%), Norteamérica (25%), 
Asia (6%) y Otros destinos (4%) (IHCAFE, 2021).

Conclusiones y recomendaciones

La evolución en la producción y comercio del café que ha tenido la región centroamericana en la década 2010-
2019 demuestra que, a pesar de su relativa pequeña extensión territorial, sus condiciones agroclimáticas y de 
posición geográfica estratégica le han dado ventajas comparativas con relación a otras regiones permitiendo 
que Centroamérica tenga un buen desempeño en área cosechada, producción y rendimiento, lo que también 
se ve reflejado en las exportaciones y en el índice de balanza comercial.

La cadena global de valor del café es una oportunidad sinigual para que Centroamérica unida incursione 
en la inversión conjunta en áreas de investigación y desarrollo, transformación y mercadeo. La región unida 
puede ofrecer café con valor agregado y vender la marca del café centroamericano de calidad generando 
beneficios económicos mayores y justos para cada uno de los actores de la cadena de valor.
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Anexos

Regiones y países seleccionados para la realización del estudio

No. Región Países Número de Países

1 Centroamérica
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana

8

2 Norteamérica Canadá, Estados Unidos y México 3

3 Suramérica
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela

10

4 África Oriental
Burundi, Etiopía, Kenia, Malawi, 
Madagascar, Mozambique, República 
Democrática del Congo, Ruanda, Tanzania, 
Uganda, Zimbabwe, Zambia

12

5 África Occidental
Angola, Camerún, Congo, Costa de Marfil, 
Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Nigeria, República Centroafricana, Sierra 
Leona, Togo

12

6 Asia-Oceanía
Australia, China, Filipinas, India, Indonesia, 
Malasia, Nueva Caledonia, Papúa Nueva 
Guinea, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam

11

7 Unión Europea

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania, Suecia

27

Total 83

Fuente: Elaboración propia.
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Región
V

ariable
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
TC

A
C

Proporción

África 
O

ccidental

Á
rea cosechada (ha)

834352
444445

1025132
1002003

1127052
1322010

1345730
711164

840591
1322844

4.72
9.41

Producción (tm
)

253616
158720

252619
241754

261003
271160

256354
181022

187003
214841

-1.65
2.49

Rendim
iento (kg/ha)

304
357

246
241

232
205

190
255

222
162

-6.08
26.47

Im
portación (tm

)
4286

6138
6295

6156
8740

11803
11673

9459
8612

9466
8.25

0.09

Im
portación (m

il U
S$)

26417
46142

44752
51496

70082
76195

62421
58377

58894
57350

8.06
0.15

Exportación (tm
)

185810
102083

171769
135196

127620
127642

139745
93773

123078
150620

-2.08
1.46

Exportación (m
il U

S$)
333657

237863
407320

357115
304584

284378
263561

198098
268245

283873
-1.60

0.79

Índice de Balanza C
om

.
0.8533

0.6751
0.8020

0.7479
0.6259

0.5774
0.6170

0.5448
0.6399

0.6639

Precios (cent. U
S$/lb)

49.71
50.24

54.15
60.52

55.86
49.41

57.63
81.91

73.89
62.20

Asia-O
ceanía

Á
rea cosechada (ha)

2402959
2492355

2435650
2472123

2475067
2507716

2525043
2549206

2539893
2545375

0.58
23.52

Producción (tm
)

2345704
2518683

2547707
2623713

2667032
2702765

2733705
2846620

2953780
3033174

2.60
29.48

Rendim
iento (kg/ha)

976
1011

1046
1061

1078
1078

1083
1117

1163
1192

2.01
125.32

Im
portación (tm

)
356604

445498
589452

563446
650981

657741
864404

912014
957382

905549
9.77

7.69

Im
portación (m

il U
S$)

1131383
1806299

2196612
2066500

2400425
2533043

3229277
3338670

3331921
3133565

10.72
6.67

Exportación (tm
)

2174428
2217078

2843891
2512153

2754352
2528397

3031497
2873153

2824869
2735423

2.32
28.53

Exportación (m
il U

S$)
4183853

6103232
7373562

6087826
7007275

6312690
7425543

7643991
6822474

6037288
3.74

17.42

Índice de Balanza C
om

.
0.5743

0.5433
0.5409

0.4932
0.4897

0.4273
0.3938

0.3920
0.3437

0.3166
0.58

23.52

Precios (cent. U
S$/lb)

81.56
118.79

115.18
98.20

99.10
92.96

73.49
115.36

94.30
88.32

U
nión 

Europea

Á
rea cosechada (ha)

Producción (tm
)

Rendim
iento (kg/ha)

Im
portación (tm

)
3762035

3751507
3852530

3777606
3905234

3987331
4201608

4123688
4350535

4475808
1.75

44.76

Im
portación (m

il U
S$)

14191543
20390470

18899345
16510103

17678640
16855708

16468305
18023205

17714143
16581876

1.57
45.96

Exportación (tm
)

1432518
1504023

1564878
1501608

1573189
1657771

1766150
1804171

1885045
1955851

3.16
17.92

Exportación (m
il U

S$)
7641703

10733300
10419509

9850457
10571142

10288320
10403018

11406260
11581422

11108614
3.81

27.87

Índice de Balanza C
om

.
-0.3000

-0.3103
-0.2892

-0.2526
-0.2516

-0.2419
-0.2257

-0.2248
-0.2093

-0.1977

Precios (cent. U
S$/lb)

496.95
613.33

599.33
594.19

579.50
510.70

495.55
523.90

535.78
497.84

M
undo

Á
rea cosechada (ha)

10514963
9929407

10314953
10544876

10449598
10858452

11011540
10565783

10741484
11120498

0.56

Producción (tm
)

8477444
8387101

8821944
8896881

8809418
8891891

9405297
9365306

10412185
10035576

1.70

Rendim
iento (kg/ha)

806
845

855
844

843
819

854
886

969
902

1.13

Im
portación (tm

)
7774768

8061743
8313791

8424401
8710820

8965272
9540849

9569510
9928043

10491091
3.04

Im
portación (m

il U
S$)

29191598
43007544

40163051
35591882

37713092
37447328

36845216
40228180

39074394
37864342

2.64

Exportación (tm
)

8172396
8442647

8941301
8790202

9305617
9282945

9793088
9703870

9914772
10536027

2.57

Exportación (m
il U

S$)
29245908

42460976
39979352

35248245
38853105

37040667
36969411

39500561
37389987

36498503
2.24

Fuente: D
atos de FAO

STAT y O
IC.

N
ota1: Los precios incluidos en las regiones de N

orteam
érica y U

nión Europea son precios al por m
enor. Los precios incluidos en las dem

ás regiones son precios al caficultor.

N
ota2: TCAC es la Tasa de Crecim

iento Anual Com
puesta.

N
ota3: La proporción es el porcentaje con relación a los datos del m

undo.
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que limita el crecimiento en una economía abierta. Por consiguiente, el modelo 
de crecimiento económico de Thirlwall (1979) puede definirse con las siguientes 
ecuaciones:

(1)

(2)

(3)

 
donde las ecuaciones (1) y (2) representan las funciones de exportaciones e 
importaciones y la ecuación (3) es la definición de equilibrio de la balanza de 
pagos. También,  es la tasa de crecimiento de las exportaciones,  es la tasa 
de crecimiento de las importaciones,  es la tasa de crecimiento del resto del 
mundo,  es la tasa de crecimiento doméstico y  es la variación del tipo de 
cambio nominal en unidades de moneda nacional a extranjera.

A su vez,  y  son precios internos y externos, y  representan 
los precios relativos.  y  son las elasticidades de las funciones de 
exportación e importación, respectivamente, y  y  corresponden a la 
elasticidad-precio externo e interno, respectivamente.

Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en (3), y despejando , se obtiene:

(4)

Despejando  de la ecuación (1) y sustituyéndolo en la ecuación (4), se tiene:

(5)

 
Thirlwall (1979) justifica que, en el largo plazo existe poco movimiento en los 
precios relativos internacionales debido al arbitraje, en consecuencia, supone que 

. Dicho supuesto simplifica la ecuación (5) en:

(6)

 
La ecuación (6) representa el modelo de Thirlwall (1979), indicando que el 
crecimiento a largo plazo está determinado por el multiplicador dinámico del 
comercio exterior de Harrod (1939) y por el crecimiento de las exportaciones 
como variables principales.

Modificación al modelo de crecimiento de Thirlwall (1979) para el 
caso de Centroamérica

Dado que el modelo de crecimiento económico de Thirlwall (1979) es aplicado para 
economías avanzadas, autores como Thirlwall y Hussain (1982) han propuesto 
modificaciones para economías menos desarrolladas. Por ejemplo, Centroamérica 
acumula déficits por cuenta corriente, financiados por entradas de capital, lo que 
les permite crecer a un ritmo más rápido, que en caso contrario (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1. Ratio cuenta corriente/PIB y crecimiento económico en 
Centroamérica (2009-2020) 

 

Nota: Las barras representan el ratio cuenta corriente/PIB y las líneas punteadas el 
crecimiento económico. 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano (SECMCA).

Es decir, el crecimiento de Centroamérica está limitado por la tasa de crecimiento 
de las entradas de capital y el modelo original de Thirlwall (1979) no sería un buen 
predictor a largo plazo. Por tanto, el modelo para Centroamérica requiere introducir 
variables de flujos de capital i.e., IED y remesas, postulados por Thirlwall y Hussain 
(1982).

Según Thirlwall y Hussain (1982), cuando la balanza de pagos se encuentra en 
desequilibrio inicial, la cuenta corriente puede expresarse como:

(7)

 

donde las letras mayúsculas son las variables en niveles y  es el valor nominal de 
los flujos domésticos medidos en moneda nacional.

Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en las tasas de cambio de las variables en la 
ecuación (7), y despejando  se obtiene la modificación al modelo de crecimiento 
restringido por balanza de pagos en Centroamérica:

(8)

donde  representa las proporciones de la factura de importación financiadas 
por los ingresos de exportación y flujos de capital. La ecuación (8) indica que, el 
crecimiento económico a largo plazo está determinada por la tasa de crecimiento 
de las exportaciones, los precios relativos y la tasa de crecimiento de ingresos por 
flujos de capital.
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Metodología

En atención a la pregunta del estudio, se seleccionó el método de cointegración de 
Johansen (1988) con el propósito de responder cómo influyen algunos elementos de la 
balanza de pagos, tales como el crecimiento de las exportaciones y otros flujos externos 
relevantes, en el crecimiento económico a largo plazo en países centroamericanos.

Método de Cointegración de Johansen (1988)

El método de Johansen (1988) parte de un vector autorregresivo (VAR) de orden , dado 
por:

(9)

donde  es un vector  de variables endógenas integradas de orden uno , 
 es un vector de variables dummies y exógenas no estocásticas y  es un vector de 

innovación . El modelo VAR( ) puede ser reescrito en forma de vector de corrección 
de errores (VECM) como:

(10)

donde  y .

De acuerdo con Johansen (1988), si la matriz de coeficientes  posee rango reducido 
, existen  matrices  y , cada uno con rango , tal que  y  es 

estacionario. Entonces,  sería el número de relaciones a largo plazo o de cointegración. 
Los elementos de  son parámetros de ajuste del VECM( ) y cada columna de  es 
un vector de cointegración.

El orden de rezagos de los modelos VAR( ) y VECM( ) fueron determinados con 
criterios de selección para procesos multivariados, y las matrices  y  fueron estimadas 
a través del estimador de máxima verosimilitud propuesto por Johansen (1988).

Este método conlleva a dos test diferentes que permiten probar la existencia de vectores 
de cointegración: la prueba de traza y la prueba de máximo valor propio mostrados en 
las ecuaciones (11) y (12), respectivamente:

(11)

(12)

donde  es el tamaño de la muestra y  es la -ésima mayor correlación canónica. Con la 
prueba de traza, se contrasta la hipótesis nula de existencia de un número de vectores 
de cointegración menor o igual a  frente a una hipótesis alternativa de existencia de 
más de  relaciones de cointegración. Mientras que, la prueba de máximo valor propio 
contrasta la hipótesis nula de  vectores cointegradores frente a la hipótesis alternativa 
de  vectores cointegradores.
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Tabla 1. Prueba de cointegración de Johansen por país (valores p)

 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Modelo VECM( ) VECM( ) VECM( ) VECM( ) VECM( ) VECM( )

Traza 0.0002 0.0000 0.0055 0.0000 0.0034 0.0002
Max. Val 0.0054 0.0000 0.0161 0.0004 0.0135 0.0169

Rango 2 2 1 2 1 2

Fuente: Estimaciones propias.

Tabla 2. Elasticidades del modelo crecimiento restringido por balanza de pagos en Centroamérica

País
Moreno-Brid y Pérez (1999) (1950-96) Estimaciones propias (2009-2020)

  
Costa Rica 0.91 1.10 0.48 1.47 0.68 -
El Salvador 0.57 1.75 0.32 0.22 4.64 -
Guatemala 0.74 1.35 0.07 0.81 1.23 0.36
Honduras 0.27 3.70 0.01 -0.13 -7.45 -
Nicaragua 0.49 2.04 0.31 0.75 1.34 0.72
Panamá - - - 0.93 1.07 -

Fuente: Moreno-Brid y Pérez (1999) y estimaciones propias.
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Tabla 3. Efectos a largo plazo de las variables sobre el crecimiento económico en Centroamérica (2009-2020)

Variable Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

 + + + - + +

 0 0 + 0 + 0

 - + + + - +

Fuente: Estimaciones propias.
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Anexos
Tabla A1. Matriz de operacionalización de variables

Variable Símbolo Descripción Unidad de 
medida Transformación Fuente

PIB Yt

PIB trimestral a precios 
constantes, desestacionalizada 

con CENSUS X-13

Millones 
de moneda 

nacional
Logarítmica SECMCA

Exportaciones Xt

Exportaciones de bienes y 
servicios a precios constantes, 

desestacionalizada

Millones 
de moneda 

nacional
Logarítmica

BCCR, BCR, 
Banco de 

Guatemala, 
BCH, BCN, 

INEC

Tipo de 
cambio real qt

Índice de tipo de cambio real 
efectivo con respecto a EE. UU. Índice 2000=100 Logarítmica SECMCA

IED iedt
Inversión Extranjera Directa en el 

país Millones de USD Nivel SECMCA

Remesas remt Ingresos de remesas familiares Millones de USD Nivel SECMCA

Flujos 
externos kt

Suma de IED con remesas 
familiares, desestacionalizada con 

CENSUS X-13
Millones de USD Logarítmica Elaboración 

propia

Nota: Las exportaciones en Honduras se encontraron disponibles a partir del primer trimestre de 2011. 
Fuente: Elaboración propia con base a las fuentes indicadas en la tabla.

Tabla A2. Prueba de Dickey-Fuller Aumentado por países, para el período 2009-2020

Variable Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
I y T I I y T I I y T I I y T I I y T I I y T I

-1.58 -1.88 -3.91 -2.04 -4.02 -1.51 -2.89 -1.57 -0.58 -2.16 -2.56 -2.01

-1.93 -1.52 -4.45 -3.68 -3.40 -2.16 -4.21 -4.09 -3.68 -2.57 -3.35 -3.56

-3.05 -2.86 -1.37 0.41 -1.59 -0.68 -2.29 -2.18 -1.54 -0.39 1.24 -2.80

-5.35 -2.16 -5.70 -0.49 -3.62 1.37 -6.27 -1.68 -4.00 -2.69 0.97 -0.05

-7.97 -7.50 -6.58 -6.36 -6.95 -6.81 -10.37 -10.26 -8.63 -7.72 -6.50 -8.66

-7.44 -7.24 -8.34 -7.76 -5.25 -5.86 -6.63 -6.32 -5.69 -9.43 -6.61 -8.57

-4.52 -3.75 -5.52 -5.86 -5.30 -5.25 -3.25 -3.35 -3.48 -2.93 -4.63 -1.39

-11.36 -11.41 -7.29 -7.44 -6.46 -6.76 -6.26 -6.05 -7.13 -7.23 -3.07 -0.03

Nota: I y T indican si la especificación de la prueba es con intercepto y/o tendencia, respectivamente. Valores críticos al 5% 
son -3.51 para I y T y -2.93 para I. H0: La serie presenta raíz unitaria. La cantidad de rezagos en la prueba fue seleccionada 
automáticamente con el criterio de Schwarz. 
Fuente: Estimaciones propias.
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Tabla A3. Prueba de Zivot-Andrews por países, para el período 2009-2020

Variable
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

I y T I I y T I I y T I I y T I I y T I I y T I

-2.55 (7) -0.31 (7)
-6.48 

(0)
-4.42 

(0)
-5.37 

(0)
-4.56 

(0)
-3.84 

(2)
-2.03 

(2)
-4.59 

(3)
-3.52 

(3)
-1.12 (6) -0.10 (6)

Quiebre 2019T2 2019T2 2019T1 2019T1 2019T1 2018T4 2019T1 2016T2 2017T2 2018T2 2019T2 2019T2

-5.07 
(0)

-2.78 (0)
-5.52 

(0)
-4.88 

(0)
-2.89 

(4)
-1.21 (4) - - -5.19 (0)

-4.75 
(0)

- -

Quiebre 2019T1 2019T1 2018T4 2019T1 2017T1 2013T1 - - 2012T2 2018T2 - -

-3.59 
(4)

-3.74 (4)
-4.35 

(0)
-3.98 

(0)
-5.19 (3) -4.19 (3)

-3.47 
(3)

-3.98 
(3)

-4.74 (8)
-4.39 

(8)
-3.67 

(8)
-4.48 

(8)

Quiebre 2013T1 2016T2 2011T2 2011T2 2017T1 2018T2 2018T2 2015T4 2014T3 2016T3 2019T1 2015T4

-7.28 (0) -5.74 (0)
-6.36 

(0)
-6.22 

(0)
- -

-5.86 
(3)

-5.49 
(3)

-7.33 (0)
-5.54 

(0)
-2.72 (7) -1.50 (7)

Quiebre 2017T1 2017T4 2017T1 2017T1 - - 2017T2 2019T1 2012T2 2012T1 2016T1 2019T2

Nota: I y T indican si la especificación de la prueba es con intercepto y/o tendencia, respectivamente. H0: La serie presenta 
raíz unitaria con un cambio estructural. Valores críticos al 5% son -5.08 para I y T y -4.93 para I. Los paréntesis () muestran la 
cantidad de rezagos seleccionados automáticamente. 

Fuente: Estimaciones propias.
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(1)
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(2)

(3)

(4)
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Resultados

La estimación arroja un KMO general de 0.8, por tanto, la solución a encontrar es fuerte. Por otro lado, la 
técnica propone dos componentes que en conjunto explican 86% de la variabilidad del set de datos (56% el 
primer componente y 30% el segundo). 

Tabla 1. Carga de componentes rotados normalizado

Variable Componente 1 Componente 2

xintensity 0.329 0.6122*
ihh -0.4058* 0.3045
fdi 0.337 0.5603*

tradecost -0.3405* 0.1601
shippin 0.4119* 0.07941

migration 0.4032* -0.3442
remesaout 0.4066* -0.2609

Nota: * indica para cada variable su mayor carga y en cuál componente se agrupa. La suma del cuadrado de cada carga del 
componente es aproximadamente igual a uno.  Consultar Tabla A-1 en Anexos para la descripción de las variables. 
Fuente: Elaboración propia.

En base a las variables agrupadas en cada componente (ver Tabla 1), el primer componente se denomina 
integración social y conectividad, por su parte, el segundo componente integración comercial e inversión. 
En este sentido, el índice de integración centroamericana se construye como una suma ponderada de los 
componentes, donde las ponderaciones corresponden al porcentaje de variación que explican del set de 
datos.

La Figura 1 muestra los puntajes obtenidos por los países centroamericanos en 2012 y 2016. Cabe recordar 
que las variables se estandarizaron, por tanto, los puntajes corresponden a desviaciones estándar, donde 
un valor positivo indica un desempeño por encima del promedio, mientras que un valor negativo refleja un 
desempeño por debajo de la media.

Figura 1. Índice de integración centroamericana: período 2012 y 2016. (desviaciones estándar)

Nota: CRI: Costa Rica, GTM: Guatemala, HND: Honduras, NIC: Nicaragua, PAN: Panamá y SLV: El Salvador. Los límites inferior y 
superior corresponden a (+/-) una y dos desviaciones estándar.  
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 1

Tabla A-1. Lista de variables

Variable Siglas Fuente

Índice de intensidad de comercio intrarregional: 

Determina si el comercio del país con Centroamérica es 
mayor o menor de lo esperado en función de su importancia 
en el comercio total de la región centroamericana.

Ratio > 1: El flujo comercial del país a nivel intrarregional es 
mayor a lo esperado dada su importancia en el comercio 
centroamericano.

xintensity SIECA.

Proporción del stock de Inversión Extranjera Directa (IED) 
intrarregional sobre el total de stock de IED en el país 
declarante:

Grado de vinculación con la región centroamericana a través 
del canal de la inversión.

Ratio > 1: El país recibe más IED a nivel intrarregional.

fdi
Coordinated Direct 

Investment Survey (CDIS). 
FMI.

Ratio entre el Índice de Concentración de las Exportaciones 
(Herfindahl-Hirschman) intrarregional y el Índice de 
Concentración de las Exportaciones (Herfindahl-Hirschman) 
de todos los socios comerciales:

Mide qué tan concentrado es, en promedio, para el país el 
comercio de bienes en el mercado intrarregional comparado 
a la concentración promedio en el mercado de todos los 
socios comerciales.  

Ratio < 1: El comercio de bienes del país es poco concentrado 
en el mercado intrarregional comparado al mercado total.

ihh SIECA.

Ratio entre el costo promedio del comercio intrarregional 
y el costo promedio del comercio con todos los socios 
comerciales:

Mide qué tan costoso es, en promedio, para cada país 
comerciar a nivel intrarregional comparado al costo promedio 
de comerciar con todos los socios comerciales.

Ratio < 1: Indica que el costo promedio de comerciar del 
país a nivel intrarregional es menor al costo promedio de 
comerciar con todos los socios comerciales.

tradecost ESCAP World Bank: 
International Trade Costs.
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Ratio entre el índice medio de conectividad del transporte 
marítimo de línea intrarregional y el índice medio de 
conectividad del transporte marítimo de línea de todos los 
socios comerciales:

Determina el grado de integración promedio en las redes 
mundiales de transporte marítimo de línea de cada país a 
nivel intrarregional con respecto al grado de integración en 
las redes mundiales de transporte marítimo con todos los 
socios comerciales. 

Ratio > 1: El país está más integrado, en promedio, en las 
redes mundiales de transporte marítimo a nivel intrarregional.

shippin
United Nations 

Conference on Trade and 
Development.

Proporción del stock de emigración intrarregional respecto 
del stock de emigración total

Compara el stock migratorio promedio de cada país a nivel 
intrarregional con respecto al stock migratorio promedio en 
todos los países destino.

Ratio > 1: Refleja que los ciudadanos del país migran 
mayormente a otros países centroamericanos.

migration

Naciones Unidas

Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. 
División de Población 

(2019). Stock de migrantes 
internacionales 2019.

Proporción de envíos de remesas intrarregionales respecto 
del total de remesas enviadas.

Compara los flujos de remesas enviados por cada país a 
Centroamérica con respecto al total de remesas enviadas a 
todos los países receptores. 

Ratio > 1: Indica que los destinos de las remesas enviadas 
por el país tienen como destino, mayormente, a otros países 
de Centroamérica. 

remesaout Migration and Remittances 
Data. Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Resumen de evaluación cuantitativa del 
desempeño de ODS*

Estado / 
Condición

Escala de 
valoración

Rezago / No 
determinado

0

Estable 5

Mejora 10

Ponderación Sumatoria de valoración 
de cada ODS por país

Excelente Más de 60

Muy bien 41-50

Bien 31-40

Regular 21-30

Mal 11-20

Muy mal 0-10

* detalles completos de la metodología usada en 
Rojas et al., (2020).
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Tabla 2. Indicadores de sostenibilidad ambiental y PIB per cápita*1,2y3

Países/parámetro
1Huella ecológica 

per cápita *1

2017              2021

1Biocapacidad
Per cápita *1

2017              2021

Sobregiro ecológico*1

2020      2021                    
PIB per cápita $ 

2019 *1     …   2020*2

Guatemala 1.80 1.89 1.00 0.99 13 Nov. 24 Nov. 4638.6 4603.3

Honduras 2.80 1.68 1.60 1.77 No data 2556.4 2389.1

El Salvador 2.00 2.07 0.60 0.61 17 Oct. 21 Oct. 4161 3798.6

Nicaragua 1.70 1.39 2.20 2.25 05 Dic. 02 Dic. 1926.7 1905.2

Costa Rica 2.60 2.84 1.50 1.53 10 Ago. 16 Ago. 12693.4 12140.8

Panamá 2.30 2.79 2.70 2.94 21 Sep. 14 Set. 15774.2 12140.8

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información disponible en sitios oficiales de las instituciones de gobierno de 
los países.

*1 https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GT-SV-CR-PA-HN-NI PIB per cápita (US$ a precios 
actuales) - Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua | Data (bancomundial.org)
*2 Informe Estado de la Región, 2021
*3 CEPAL y OLADE (2019)
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Tabla 4. Resultados de la C
O

P26 y posición de la región centroam
ericana*

1 Posición SIC
A

).*
2,3

Resultados de la C
O

P26/ com
prom

isos 
de los Países

G
uatem

ala
H

onduras
 El Salvador

N
icaragua

 C
osta Rica

Panam
á

A
m

bición en m
itigación

Am
bición 

clim
ática 

con 
el 

objetivo 
de 

asegurar 
que el calentam

iento global no supera el 1.5 ºC
, 

acelerando la am
bición de los países de m

anera 
inm

ediata.  

C
om

o parte de la posición regional presentada, las naciones que conform
an el SIC

A solicitan asegurar de 
m

anera urgente la m
ovilización de recursos (recursos financieros, transferencias de tecnologías y desarrollo de 

capacidades sectoriales) por parte de los países desarrollados, redoblando esfuerzos e increm
entando una m

ayor 
escala de am

bición en cuanto a reducción de em
isiones y en la m

eta de financiam
iento clim

ático para lograr reducir 
los im

pactos del cam
bio clim

ático en la región (Posición SIC
A

).*
2

A
m

bición en adaptación
Se lanza, de m

anera inm
ediata, un program

a de 
trabajo 

de 
dos 

años 
que 

ayuda 
a 

concretarlo, 
identificando m

etodologías e indicadores con los 
que evaluar el progreso hacia dicho objetivo.

•	
Acceso a fondos financieros de form

a ágil que perm
itan desarrollar 

program
as de adaptación al cam

bio clim
ático. *

2 
•	

La iniciativa de cinco grandes bosques de M
esoam

érica, una alianza entre gobiernos, pueblos 
indígenas y sociedad civil, que busca erradicar la deforestación, m

ejorar la gobernanza forestal, 
fortalecer los m

edios de vida, reforestar y restaurar los bosques de la región. *
2

A
m

bición en pérdidas y daños
G

lasgow
 pone en prim

era línea la necesidad de 
responder con urgencia a las pérdidas y daños en 
los países m

ás vulnerables. 

La región hace un llam
ado urgente para que el tem

a de pérdidas y daños sea considerado una categoría igual de 
relevante com

o lo son la m
itigación y la adaptación. Reconociendo la afectación económ

ica directa, así com
o los 

costos no-económ
icos derivados de estos fenóm

enos clim
áticos. *

2

Solidaridad 
En G

lasgow
 se da un gran em

puje a la agenda de la 
solidaridad 

La C
C

AD
 propuso en la C

O
P26 que se apruebe una declaración para que C

entroam
érica sea declarada “com

o una 
de las regiones m

ás vulnerables al cam
bio clim

ático“*
2 

C
redibilidad y transparencia

La im
portancia de la transparencia, la contabilidad 

y la rendición de cuentas para la credibilidad de los 
com

prom
isos y, en definitiva, del Acuerdo de París.

 Liderar en las negociaciones el cierre de artículo del Acuerdo de París que todavía tienen pendiente su 
reglam

entación en tem
as clave, incluyendo m

ercados de carbono, transparencia y periodos de im
plem

entación. 
(Posición de C

osta Rica)

Justicia clim
ática, educación jóvenes y género

 La C
O

P26 pone foco en el papel que juegan 
los 

actores 
no 

gubernam
entales, 

entre 
ellos, 

la 
sociedad civil, los pueblos indígenas y com

unidades 
locales, los jóvenes y los niños.

•	
Fortalecer las capacidades de las poblaciones afectadas*

2-3

•	
H

ay una gran necesidad en la región de “fortalecer m
ás las capacidades de los 

gobiernos y de otros actores en el territorio, para ayudar a tener sistem
as de alerta 

tem
prana y a responder a los desastres de una m

anera m
ás contundente *

2-3

•	
Fortalecer la justicia clim

ática, defender este principio de responsabilidad histórica para la 
asignación de recursos financieros y los m

edios de im
plem

entación para nuestros pueblos”.

M
ovilización  de A

ctores N
o G

ubernam
entales

El com
prom

iso de los actores no estatales para ser 
parte de la solución y la transform

ación sistém
ica 

necesaria 
hacia 

una 
sociedad 

resiliente 
y 

de 
em

isiones netas cero

Es una prioridad para la región, el fortalecim
iento de los m

ecanism
os que faciliten el acceso a la inform

ación y 
el conocim

iento científico y técnico, incluyendo los conocim
ientos tradicionales y ancestrales de las poblaciones 

locales, afrodescendientes y pueblos indígenas, fortaleciendo la Plataform
a G

lobal de C
om

unidades Locales y 
Pueblos Indígenas. *

2-3

*1. O
ficina Española de Cam

bio Clim
ático, O

ECC, 2021
*2. Sala prensa G

obierno de Guatem
ala: https://w

w
w

.m
arn.gob.gt/noticias/actualidad/Guatem

ala_presenta_en_la_CO
P26 _posicin_regional_del_SICA

*3 https://w
w

w
.efeverde.com

/noticias/centroam
erica-crisis-clim

atica-busca-ayuda-cop26/
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Públicos Privados Federados
Blockchain 

como servicio 
(BaaS)

p. ej.: Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin

p. ej.: Hyperledger, 
Corda, Quorum

p. ej.: Hyperledger, 
Corda, Quorum

p. ej.: IBM, 
Microsoft, Amazon

Cualquiera puede participar Sí No No No Aplica
Los participantes actúan, en
general, como nodos

Sí No No No Aplica

Transparencia Sí A Veces A Veces No Aplica
Hay un único administrador No Sí No No Aplica
Hay más de un
administrador

No No Sí No Aplica

No hay administradores Sí No No No Aplica
Ningún participante tiene
más derechos que los demás

Sí No No No Aplica

Se pueden implementar
Contratos Inteligentes

Sí Sí Sí No Aplica

Existe recompensa por
minado de bloques

A Veces No No No Aplica

Soluciona problema de falta
de confianza

Sí No A Veces No Aplica

Seguridad basada en
protocolos de consenso

Sí No A Veces No Aplica

Seguridad basada en
funciones hash

Sí A Veces A Veces No Aplica

Provee servicios en la nube No Aplica No Aplica No Aplica Sí



80

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



81

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



82

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



83

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



84

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



85

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



86

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



87

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



88

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



89

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia





91

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



92

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



93

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



94

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



95

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



96

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



97

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



98

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



99

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



100

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



101

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



102

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



103

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



104

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



105

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia





107

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



108

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



109

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



110

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



111

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



112

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



113

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



114

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



115

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



116

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



117

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



118

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



119

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



120

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



121

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia





123

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



124

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



125

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



126

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia



127

Centroamérica: Avances y desafíos a 200 años de su Independencia

OSI (Índice de 
servicios en Línea)

TII (Índice de 
Infraestructura de 

Telecomunicaciones)

HCI (Índice de 
Capital Humano)

EPI (Índice de E-
Participación)

OGDI (Índice de 
Datos de Gobierno 

Abierto)

137 Belice 0.4548 0.2647 0.4079 0.6919 0.2976 0.0688
56 Costa Rica 0.7576 0.6824 0.7475 0.8428 0.6548 0.8135
107 El Salvador 0.5697 0.5765 0.5085 0.6242 0.6786 0.6958
121 Guatemala 0.5155 0.5118 0.4828 0.552 0.5 0.8135
138 Honduras 0.4486 0.4647 0.3244 0.5568 0.4881 0.5729
123 Nicaragua 0.5139 0.5471 0.3812 0.6133 0.5238 0.2406
84 Panamá 0.6715 0.6235 0.6488 0.7421 0.5833 0.8969

82
República 
Dominicana 0.6782 0.7647 0.5279 0.7419 0.7738 0.8333

Posición 
EGDI

EGDI (Índice de 
Desarrollo del E-

gobierno)

COMPONENTES EDGI OTROS ÍNDICES

País 
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Política y estrategia 
de ciberseguridad  

Cultura cibernética y 
sociedad

Formación, 
capacitación y 
habilidades de 
seguridad

Marcos legales y 
regulatorios 

Estándares 
organizacionales y 
tecnología 

Belice Inicial/formativa Formativa Inicial Inicial/formativa Inicial/formativa

Costa Rica Formativa Formativa/ 
consolidada

Formativa/ 
consolidada

Formativa/ 
consolidada

Inicial

El Salvador Inicial Inicial/formativa Inicial/formativa Formativa Inicial/formativa

Guatemala Inicial/formativa Formativa Inicial/formativa Formativa Inicial/formativa

Honduras Inicial/formativa Inicial/formativa Inicial/formativa Inicial Inicial/formativa

Nicaragua Inicial Inicial Inicial/formativa Inicial/formativa Inicial/formativa

Panamá Formativa/ 
consolidada

Formativa Formativa/ 
consolidada

Formativa/ 
consolidada

Formativa

República 
Dominicana

Formativa/ 
consolidada

Formativa/ 
consolidada

Formativa/ 
consolidada

Consolidada Formativa

PAÍS Dimensiones del CMM
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MARCO  LEGAL

Centro Nacional o 
Agencia 

Responsable

Agencias y 
departamentos 

dedicados 

CERT o 
CSIRT 

nacional 
Legislación Acuerdos 

multilaterales 

Cooperación 
bilateral y 

multilateral
Afiliación 

BELICE

Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad: hacia un 
ciberespacio seguro 2020-
2030.

Oficina Central de 
Tecnología de la 
Información. Grupo 
de Trabajo Nacional 
de Seguridad 
Cibernética.

Unidad de 
Información y 
Tecnología de la 
Policía .                                                             
Comisión de 
Servicios Públicos.

Ley de 
interceptación de 
comunicaciones 
(2010).                                 
Ley de 
transacciones 
electrónicas (2003).                             
Ley de 
telecomunicaciones 
(2002).

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones 
(UIT); Organización 
de Estados 
Americanos (OEA); 
Naciones Unidas 
(ONU).

CO STA RICA

Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad.

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y 
Telecomunicaciones  

Comisión Nacional 
de Seguridad en 
Línea. Sección de 
Delitos Informáticos.

CSIRT-CR Código Penal. Convención de 
Budapest.      
Agenda Digital para 
America Latina y 
el Caribe 
(eLAC2022).

Comité 
Interamericano 
contra el 
Terrorismo 
(CICTE).                                          
Alianza de 
ciberseguridad para 
el progreso mutuo - 
Iniciativa CAMP.

UIT, OEA y ONU

EL SALVADO R

Agenda Digital  El 
Salvador 2020 - 2030.                         
Politica de 
Ciberseguridad. 

Secretaría de 
Innovación de la 
Presidencia.

Unidad de Delitos 
Cibernéticos. 

SalCERT Ley Especial contra 
los Delitos 
Informáticos y 
Conexos.

Memorando de 
entendimiento, El 
Salvador - 
UNODC.

UIT, OEA y ONU

GUATEMALA 

Estrategia Nacional de 
Seguridad Cibernética 
(Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad).

Ministerio de 
Gobernación 
(Ministerio del 
Interior).

Sección contra 
Delitos Informáticos.

CSIRT-GT 
(ya no está 
operativo).

Código Penal. CICTE.                                         
Miembro del Foro 
Global sobre Ciber-
Experticia. 
Simposio de 
seguridad 
cibernética, OEA-
Guatemala. 

UIT , OEA y ONU

HO NDURAS

Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad.

Comisión Nacional 
de 
Telecomunicaciones 
(CONATEL).

Código Penal 
(Decreto 144-83).

Memorando de 
entendimiento, 
Honduras-México; 
Acuerdo, Honduras-
Israel.

UIT , OEA y ONU

NICARAGUA 

Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2020-
2025.

Consejo 
Nicaragüense de 
Ciencia y 
Tecnología.

Consejo 
Nicaragüense de 
Ciencia y 
Tecnología.         

Iniciativa CAMP. 
Centro de Estudios 
Avanzados de 
Banda Ancha para 
el Desarrollo 
(CEABAD); 
Memorando de 
entendimiento, 
Nicaragua-
República de Corea.

UIT , OEA y ONU

PANAMÁ

Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad e 
Infraestructura Crítica.

Autoridad Nacional 
de Innovación 
Gubernamental.

CSIRT 
Panamá

Código Penal. Convención de 
Budapest.               

UIT , OEA y ONU

REPÚBLICA 
DO MINICANA 

Agenda Digital 2030.   
Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2030.

Oficina Presidencial 
de Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
(OPTIC).        

(OPTIC).         
Instituto 
Dominicano de las 
Telecomunicaciones 
(INDOTEL).

CSIRT-RD Regla general A1: 
2014  y Ley n. 53-
07

Convención de 
Budapest.      
eLAC2022.          

Cooperación, OEA-
República 
Dominicana

UUIT, OEA y ONU

ESTRUCTURA CO O PERACIÓ N
 AGENDA DIGITAL       

-                    
PO LÍTICA DE 

CIBERSEGURIDAD

PAÍS
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PLAZO RECOMENDACIÓN INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Formulación o reformulación de la estrategia de difusión del accionar del 
Sistema, de tal forma que el SICA pueda convertirse en un proceso de 
integración cuyas funciones sean reconocidas y utilizadas efectivamente 
por la población centroamericana.

SG-SICA, Grupo Ad Hoc y Estados miembros.

Creación de Red de Especialistas en modernización de las instituciones 
públicas (transformación digital).

SG-SICA, Grupo Ad Hoc y universidades de la región.

Establecimiento de nuevas alianzas con Estados y organismos 
intergubernamentales, cuyo avance en el fortalecimiento institucional a 
través de la transformación digital es destacable. 

SG-SICA y Grupo Ad Hoc.

Actualización de la ERDI acorde a las nuevas realidades tecnológicas a 
nivel global, tomando en consideración la brecha digital regional.

SG-SICA y Grupo Ad Hoc.

Asistencia técnica en materia de digitalización a las instituciones de los 
Estados miembros.

SG-SICA, Grupo Ad, Hoc y Red de especialistas en 
modernización de las instituciones públicas. 

Largo Creación de un Sistema de Interoperabilidad que permita el flujo de datos 
entre las instituciones del SICA y los Estados miembros.

SG-SICA, Grupo Ad Hoc y Estados miembros a través de 
su institución rectora. 

Mediano

Corto

Diseño de Política de Ciberseguridad Regional. SG-SICA y Grupo Ad Hoc.
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