
1

Revista Centroamericana de Administración Pública (87) Julio / Diciembre 2024

Revista 
Centroamericana
De Administración Pública

ISSN 2215-3047
No. 87: julio - diciembre/2024

URL: https://ojs.icap.ac.cr/index.php/RCAP 

No. 87: Julio - Diciembre 2024

No.

87



2

Revista Centroamericana de Administración Pública (87) Julio / Diciembre 2024

ISSN 2215-3047
No. 87: julio-diciembre/2024
URL: https://ojs.icap.ac.cr/index.php/RCAP 

Presentación de la Revista
La Revista Centroamericana de Administración Pública es una revista 
semestral electrónica gratuita y de acceso abierto de carácter científico-
académico; publicada por el Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP), entidad del SICA especializada en administración pública, que se 
encarga del desarrollo de los recursos humanos, la modernización de los sectores 
públicos del Istmo, y de apoyar los esfuerzos de integración centroamericana.
 

Busca promover una mejor comprensión de asuntos gubernamentales 
y de la administración pública, publicando resultados inéditos, estudios 
comparados de interés regional, artículos firmados, cifras e información 
documental, destinadas a facilitar perspectivas y antecedentes sobre la 
actualidad y los fenómenos novedosos; así como reseñas de publicaciones.

La Revista Centroamericana de Administración Pública requiere a los autores 
que concedan la propiedad de sus derechos de autor, para que su artículo 
y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados 
y transmitidos públicamente en cualquier forma o medio, así como su 
distribución en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación 
pública, en cada una de sus modalidades, incluida su disposición al público 
a través de medios electrónicos, ópticos o de otra cualquier tecnología, para 
fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.
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Artículo 1. El fenómeno de la silla vacía en el Sistema de la Integración 
Centroamericana: El problema de la toma de decisiones en los procesos de 
integración por Rubén E. Nájera y Johnathan Ordóñez
El presente artículo analiza, desde un punto de vista histórico, político e institucional, 
el problema de la silla vacía en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
particularmente a nivel de su Secretaría General. Se analiza cómo la ausencia del 
Secretario General es resultado de problemas de diseño dentro Sistema, en especial 
en el proceso de toma de decisiones.

Artículo 2. Regionalismo e integración: El proceso de integración 
centroamericana 2010-2020 por Jean-Paul Vargas Céspedes y Ronny J. 
Viales Hurtado
El artículo analiza la búsqueda de un marco cognitivo propio de la integración 
centroamericana, a partir del proceso de reflexión sobre su futuro, iniciado a finales del 
año 2010. En los posteriores años se hizo una apuesta por el regionalismo estratégico 
como la vía a seguir e imitar. En un proceso en el cual la confianza y la credibilidad de 
las partes es fundamental para promover las transformaciones institucionales y ante 
la pluralidad de jugadores con poder de veto, el status quo tiende a imponerse.

Artículo 3.  ACRs: Retos y oportunidades para la gobernanza del comercio 
mundial por Pan Deng y Chen Du
El regionalismo comparado considera el regionalismo como uno de los niveles de la 
gobernanza mundial. Este artículo aplica este punto de vista a la percepción de los 
acuerdos comerciales regionales (ACRs) como parte importante de la reconfiguración 
de las normas del comercio internacional. Sobre esta base, el primer objetivo de 
investigación es analizar las características de los distintos modelos de ACRs.

Artículo 4. La cultura tradicional indígena latinoamericana en el proceso de 
globalización desde la perspectiva del etnocentrismo por Li Yan 
En el contexto de la creciente globalización, América Latina se encuentra en medio 
de un choque entre la modernización impulsada por Occidente y la cultura tradicional 
indígena. Durante mucho tiempo, Europa, desde una perspectiva etnocéntrica, ha 
mantenido prejuicios hacia la cultura indígena de América Latina, tratando de juzgar 
y modelar la sociedad latinoamericana con parámetros occidentales.

Artículo 5. La globalización y la competencia geopolítica: El caso de 
Centroamérica por Ting Cao 
La región centroamericana es una de las principales áreas de influencia política de 
Estados Unidos. Sin embargo, como parte del acelerado proceso de globalización, 
desde la década de 1990 se ha podido ver, primero, una presencia creciente de China 
y, después, una competencia geopolítica entre las dos potencias en esta región.
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Artículo 6. Transformaciones organizacionales y políticas en Ciencia 
Tecnología e Innovación (CTI) en Centroamérica: tendencias históricas 
regionales y el impacto de la globalización y (des)globalización por David 
Chavarría Camacho y Ronny J. Viales-Hurtado
Este artículo analiza la evolución histórica y el estado actual de las políticas de CTI en 
América Central. Examina la transición de un enfoque de desarrollo interno durante 
las décadas de 1960 y 1970 a un modelo neoliberal orientado al mercado global a 
partir de los años 1980, insertando la discusión en los conceptos de globalización y 
(des)globalización.

Artículo 7. La comunicación cultural desde la perspectiva de la Comunidad 
Global de Futuro Compartido: El caso de la gastronomía china en 
Centroamérica por Qin Lishalang
El mundo atraviesa cambios internacionales sin precedentes. En 2022, el impacto 
continuo del COVID-19, la crisis geopolítica por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y 
las políticas industriales confrontativas de Europa y EE. UU. han fomentado el auge 
de la desglobalización en Occidente. Desde los años 90, China ha promovido el 
“desarrollo pacífico” como su narrativa central y, en la nueva era, ha propuesto la 
“Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad” en apoyo de la integración 
global.

Artículo 8. Centroamérica una región con alianzas geopolíticas y nuevos 
liderazgos mundiales en el contexto de la globalización por Alma Gabriela 
Cux Vásquez
El presente artículo refiere a una descripción y análisis de geopolítica, globalización, 
(desglobalización) y migración desde un enfoque en la región centroamericana en un 
contexto de cambios y nuevos liderazgos en el Sistema Internacional. En este orden 
comprender el proceso de globalización como una oportunidad de crear alianzas para 
el intercambio de bienes, servicios y una agenda común para alcanzar metas por el 
bienestar de la población es de primordial importancia para los Estados y demás 
actores en la esfera internacional.

Artículo 9. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) A Guide for 
Reporting on Sustainability in the EU Market por Ernani Contipelli
This article explores important concepts for understanding how companies will report 
on sustainability in the EU market under the CSRD. The first part of the article discusses 
sustainability and its connection to the Sustainable Development Goals (SDGs) and 
business, introducing the concept of the triple bottom line.

Artículo 10. El financiamiento de China en América Latina: características, 
instituciones y debates (2005-2023) por Cristofer Rodríguez Álvarez
Tras la crisis financiera de 2008 el crédito de los bancos estatales chinos hacia los 
Estados latinoamericanos aumentó aceleradamente. La literatura académica ha 
tratado las características de los flujos financieros y la lógica crediticia del capital 
chino, destacando el horizonte de largo de plazo del modelo de financiamiento de la 
República Popular China; asimismo, se han identificado las oportunidades y riesgos 
que conlleva.
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La región centroamericana navega entre desafíos y oportunidades, una confluencia marcada por 
una compleja matriz de rezagos y vulnerabilidades que contribuyeron a la década perdida en los 
años ochenta del Siglo pasado y que siguen persistiendo con nuevos matices en un contexto 
incremental de complejidades.

Con la tan esperada llegada de los Acuerdos de Paz de Esquipulas en el año 1987, se da el 
arribo de la esperanza social, derivada de una era democrática, cuyo amanecer pronosticaba 
la capacidad de canalizar las diferencias desde el diálogo, la negociación y la construcción 
conjunta para atender los rezagos estructurales y atender una agenda política desbordada por 
las necesidades sociales; sin embargo, este pronóstico no durará mucho tiempo, la irrupción 
de un proceso de reformas neoliberales a inicios de los años noventa del Siglo pasado y una 
inserción incremental en la economía global anuncian el auge del regionalismo abierto.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y 
Belize creen en la integración como un camino para alcanzar el desarrollo, la paz y la libertad. La 
región se encuentra en un contexto de múltiples incertidumbres políticas, sociales, económicas 
y ambientales, las cuales en ocasiones son canalizadas en un modelo de integración que no 
siempre se encuentra en todas sus áreas, armonizado con las agendas estratégicas de sus 
Estados miembro.

El desafío parece consistir en tener la habilidad técnica y política para estimular más capacidad 
sistémica, basada en acciones intersectoriales y multi-actoriales, bajo una lógica de implementación 
basada en resultados y desde una comprensión regional de la gobernanza multinivel. Entender 
esta forma de interlocución, es dar un salto decidido por una centroamericana de oportunidades.

Analizar e identificar de forma permanente las tendencias globales y su influencia hacia la 
región es fundamental para comprender un conjunto de señales fuertes o débiles que indican una 
serie de transformaciones a las cuales los países a nivel individual o de forma colectiva desde el 
Sistema de la Integración Centroamericana se han de considerar en un nivel estratégico, táctico 
y operativo.

De ahí, la importancia de comprender el debate académico y geopolítico en una compleja 
matriz de interacciones que se dan en las tensiones entre la globalización y la (des)globalización 
como una estrategia para frenar los procesos de deslocalización, razón por la cual la edición de 
la Revista Centroamericana de Administración Pública N° 87 que el lector tiene en sus manos, se 
aboca hacia esta reflexión, en la cual participan un total de 14 investigadores, siendo una persona 
de Nicaragua, dos personas de Guatemala, cinco personas de Costa Rica, cinco personas de la 
República Popular de China y una persona de los Países Bajos.

Globalización y (des)globalización

Editorial
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La globalización, es entendida por Alan Greenspan, como el perseguir intereses comerciales 
y asumir riesgos comerciales sin tomar en cuenta fronteras nacionales, es decir, permitir que 
unidades comerciales o individuos persigan intereses comerciales y que asuman riesgos 
comerciales sin tener en cuenta fronteras nacionales (Greenspan, 2008)

La desglobalización nace ante la incapacidad para distribuir los beneficios obtenidos por el 
proceso de globalización de una forma más equitativamente, junto con la pérdida de empleos 
y el estancamiento económico, hizo que muchas sociedades y clases políticas sintieran que la 
globalización los dejaba vulnerables y sólo beneficiaba a una pequeña élite.

La desglobalización es un movimiento hacia un mundo menos conectado, definición de 
soluciones locales y bajo estrictos controles fronterizos en lugar de las instituciones globales, 
tratados y libre movimiento de las personas. Esta creciente desigualdad, principalmente en los 
países más desarrollados, fomentó una política del nacionalismo, la cual tiende a ser más visible 
y notoria en EE.UU. el país que más promovió durante mucho tiempo el proceso de globalización.

Con la crisis financiera del año 2008 y el surgimiento de movilizaciones sociales indignadas 
en diversas partes del planeta, emerge una amplia y diversa expresión de plataformas sociales 
disconformes por las asimetrías generadas con la globalización y sus consecuencias. Las velas 
de la desglobalización navegaron con mayor fuerza en los océanos de la globalización económica 
internacional, realidad a la cual la región centroamericana no se encuentra ajena, fomentándose 
principalmente las inmigraciones del sur hacia el norte.

 
El 17 de enero de 2017, durante la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual del Foro 

Económico Global, en la ciudad de Davos, Suiza, el presidente Xi Jinping en su discurso Compartir 
la responsabilidad de nuestra era, promover el desarrollo global, alza el estandarte de la defensa 
de la globalización económica, un mensaje dado al mundo y cuyo eco alcanzó diferentes latitudes 
al exponer con una férrea convicción, una pasión decidida y con claridad en su visión presente y 
futura, una abierta defensa al libre comercio y al proceso de globalización, asumiendo lo que en 
otrora era el himno de Washington (Xi, 2017).

Intervención que realiza a pocos días de que el XLV presidente de los Estados Unidos de 
América, Donald Trump asumiera su mandato el 20 de enero de 2017 y que desde su campaña 
preconizó desacelerar el proceso de globalización, desechar las reglas del libre comercio, cerrar 
fronteras comerciales, construir muros, entre otros aspectos. 

Como proceso, la globalización ha generado múltiples beneficios, como el crecimiento 
económico, la reducción de la pobreza y un mayor acceso a bienes y servicios, también ha sido 
señalada como la responsable en el incremento de las desigualdades, la degradación ambiental 
y las perturbaciones sociales (Zhang, 2023).

La globalización se ha caracterizado por aumentar la interconexión y la interdependencia de 
los países en términos de comercio e inversión a través del intercambio de bienes, servicios, 
información e ideas a través de las fronteras. Las cadenas globales de suministros han crecido, 
reforzándose mutuamente, con ambos fenómenos influyendo e impulsando el crecimiento del 
otro.

En el texto “The Globalization Myth: Why Regions Matter” la autora O´Neil sostiene que la 
integración económica se ha producid con mucho más éxito a escala regional que global, por 
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ende, las autoridades han de adaptar sus futuras políticas comerciales e industriales teniendo en 
cuenta la dimensión regional (O´Neil, 2024).

Estas tensiones y dinámicas del cómo insertarse de forma adecuada en las cadenas globales 
de valor a irrumpido con una moda de shoring, entre ellos el nearshoring el cual constituye 
las estrategias utilizadas por las empresas internacionales para reconfigurar sus cadenas de 
valor, orientadas a simplificarlas y hacerlas más cortas, como a su vez acercando los centros de 
producción con los mercados finales; en contraposición a los offshore cuya relocalización de la 
producción de bienes y servicios se realiza a un tercer país sin importar su ubicación (Arlbjørn y 
Mikkelsen, 2014).

Las restricciones a la movilidad que se implementaron durante la pandemia derivada de la 
Covid-19, la desarticulación de las cadenas globales de valor y sus efectos económicos; así como, 
el incremento de los conflictos bélicos desde el año 2023 son factores, entre muchos otros, que 
han incentivado a priorizar las estrategias de nearshoring sobre las offshore, especialmente por 
una globalización cada vez más política y un modelo de integración y mutua dependencia cada 
vez más vulnerable, incierto e inestable.

El resurgimiento de intensas medidas industriales proteccionistas evidencia que el libre comercio 
se da en el marco de condiciones económicas y políticas, la seguridad económica se conceptualiza 
en el marco de la seguridad nacional de algunos países. El proceso de globalización y (des)
globalización no puede ser entendido fuera de la rivalidad sinoestadounidense y los evidentes 
vínculos intrínsecos entre la tecnología y la seguridad nacional.

Esta globalización 3.0 impulsada por países no occidentales y no blancos (Friedman, 2006), 
acuña como concepto auxiliar las fuerzas aplanantes, es decir, las condiciones tecnológicas y 
logísticas que facilitan a un mayor número de personas que se puedan conectarse, competir y 
colaborar de manera individual a una escala mundial. Esta innovación es producto de la masificación 
tecnológica, siendo quizás uno de los aspectos más fundamentales de esta globalización 3.0 y 
de inserción a las economías digitales.

 
La globalización 3.0 se caracteriza por estar inmersa en una guerra comercial sinoestadounidense, 

en la cual las relaciones económicas y comerciales forman parte de la seguridad nacional, 
especialmente en una búsqueda para restringir y avanzar hacia el desarrollo tecnológico. Un 
contexto dado por una creciente y acelerada interconexión e integración económica entre países, 
lo cual ha promovido a su vez, una continua inversión para el desarrollo de una infraestructura 
apropiada para una conectividad cada vez más ágil y veloz.

La elección del Sr. Donald Trump en su segundo mandato a la presidencia de Estados Unidos 
en noviembre del 2024 presagia un nuevo deal con la sociedad estadounidense: oligarquía y 
aceleración tecnológica, preservación y protección identitaria, cara y cruz de una misma moneda.

Una oligarquía económica que aspira a retomar un fuerte liderazgo de Estados Unidos en los 
procesos de globalización, quienes requieren liberarse de todas las trabas y regulaciones, para 
invertir y avanzar en su visión del futuro, desde su propia identidad cultural; al mismo tiempo la 
presión de algunas ciudades en las cuales el trabajo manual requiere ser dinamizado y en las 
cuales se ha identificado el enraizamiento de la migración en sus sistemas productivos como la 
raíz de todos sus males.
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El primer efecto económico del retorno del Sr. Donald Trump será la imposición de aranceles 

y tipos más altos, una medida puede generar más inflación, siendo este uno de los problemas 
que más aqueja al pueblo de ese país. El incremento desmedido de aranceles intensificará las 
tensiones comerciales principalmente con la República Popular China.

El incremento de los aranceles en Estados Unidos afectará a una amplia diversidad de países 
en todas sus categorías, no solo con el objetivo de hacerlas menos competitivas en el mercado 
estadounidense, sino como una sanción a los productos que utilicen piezas o tecnologías de 
China, presionando así el desacoplamiento de esas economías con el país asiático.

 
¡Es posible un camino acelerado hacia la desglobalización! Esta exclamación es poco clara 

a nivel institucional o con estadísticas, una desaceleración de las relaciones comerciales de 
bienes y servicios solo refleja eso, una desaceleración y no necesariamente un proceso de lógica 
y fuerza inversa. Desde una perspectiva geopolítica, se puede identificar nuevas dinámicas y 
variables que alteran el funcionamiento o ponen a prueba la elasticidad de los conceptos, que en 
todo caso es una transformación del fenómeno en estudio.

La globalización 3.0 asume con notoria claridad dos elementos estructurales: (i) el retorno de 
la rivalidad estratégica entre las grandes potencias, una tensión que va más allá de las tensiones 
entre China – Estados Unidos, para dar espacio a las acciones por parte de la Unión Europea, 
como de otros países no occidentales, y (ii) el auge de la emergencia climática que ya no solo es 
una cuestión sensible en los países en vías de desarrollo.

El camino hacia la descarbonización de las economías implica de un impulso o aceleración 
por parte de las políticas gubernamentales, especialmente hacia el desarrollo o adquisición de 
desarrollos tecnológicos disruptivos y por ende una amplia renovación de las infraestructuras 
existentes, dinamizar ecosistemas óptimos y profundizar la inserción en la revolución digital.

La globalización económica se da en un contexto cada vez más intenso e interdependiente de 
las cadenas globales de valor y en donde los ecosistemas de innovación están profundamente 
internacionalizados, por ello, las estrategias de desacoplamiento como una vía a la (des)
globalización termina siendo un arma de doble filo que afecta a todas las partes involucradas, por 
ejemplo en el caso tecnológico, el aislarse es mantenerse limitado a los accesos de innovación 
tecnológica y transformación global, o el impulso de cadenas globales de valor alternativas puede 
ser una alternativa no viable.

En la guerra de la globalización económica, el gobierno estadounidense identificó el 7 de 
octubre de 2022, un conjunto de tecnologías consideradas sensibles y que deberán ser protegidas 
de forma agresiva, entre ellas: informática, biotecnologías y las denominadas tecnologías verdes.

 
Comprender el contexto desde la complejidad es el interés de la Revista Centroamericana 

en Administración Pública N° 87, es la capacidad de convocar a diversas mentes a dilucidar la 
coyuntura y atreverse a pensar el cómo los fenómenos particulares se encuentran condicionados 
a un contexto más amplio y por qué no, pensar ahora, desde una lógica geopolítica cuyos 
vientos, de una forma u otra, terminan ondeando diversas dinámicas.

Comprender el mundo, pero también como Centroamérica percibe al mundo y el cómo el 
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mundo percibe a la región es la trayectoria de las ideas en búsqueda del bien común, después 
de todo cuando acaban los senderos, inicia el verdadero camino.

En un mundo cada vez más interdependiente, la solidaridad debe ser uno de sus valores 
supremos, de ahí que la reglobalización -reglobalization- es un cambio de visión para un mundo 
más interconectado, una dedicación inquebrantable hacia la sostenibilidad y la equidad, su 
centro gravitacional recae en una mentalidad optimista con solidaridad humana y la búsqueda de 
un crecimiento económico armonioso; quizás el desafío consiste en promover un pensamiento 
crítico hacia una comprensión de la reglobalización desde las potencialidades que como región 
centroamericana ofrecemos al mundo y saber construir acuerdos políticos regionales a pesar de 
nuestras diferencias internas, para obtener un mejor posicionamiento en el contexto mundial.
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La Revista Centroamericana de Administración Pública es una revista abierta a todas las 
corrientes del pensamiento administrativo y público que aboga por el desarrollo de la disciplina 
en Centroamérica.

La Revista Centroamericana de Administración Pública se encuentra registrada en los siguientes 
índices, bases de datos, catálogos y otros sistemas de búsquedas.

Índices:
ERIH PLUS: (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences): portal de revistas 
científicas del Índice Europeo de Referencias de Humanidades y Ciencias Sociales desarrollado 
por el Standing Committee for the Humanities (SCH) de la European Science Foundation (ESF).

Catálogos:
BIBLAT: Portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América 
Latina y el Caribe.
    
CLASE: base de datos bibliográfica creada en 1975 en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).
    
DIALNET: Portal bibliográfico, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura 
científica hispana. Centrado fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, 
Jurídicas y Sociales.

LATINDEX: Catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
  
REDIB: (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico): página de contenidos 
de caracteres científicos y académicos de forma digital producidos en Iberoamérica.

REDALYC: sistema de indización que integra a su índice las revistas de alta calidad científica 
y editorial de la región.

EBSCOhost: Es una plataforma intuitiva de investigación en línea utilizada por miles de 
instituciones y millones de usuarios en todo el mundo

Redes sociales científicas:    
Mendeley: Gestor de referencias de libre acceso en el que se comparte producción científica 
y académica.

Academia.edu: Es una red social gratuita que tiene como objetivo conectar científicos, 
ofrecerles una plataforma para compartir sus trabajos de investigación y facilitarles el 

REVISTA CENTROAMERICANA DE 
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seguimiento de los artículos que son relevantes para sus campos de estudio. 
   
Buscadores:
Google Scholar·    
Google Analitycs.

Esta publicación, es editada, por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, 
organismo regional intergubernamental al servicio de la región centroamericana con sede en San 
José, Costa Rica, cada seis meses o bien dos números anuales en versión digital.

Los artículos que publica son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no traducen 
necesariamente el pensamiento del ICAP.

La Revista permite la reproducción parcial o total de sus trabajos a condición de que se 
mencione la fuente.
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A continuación, se presentan algunas publicaciones sobre: “GLOBALIZACIÓN & (DES)
GLOBALIZACIÓN: Tensiones entre la regionalidad y la integración” tema de objeto del número de 
esta revista:

Carney, M. (2017). [Des]globalización e inflación. Boletín (Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos), 63(4), 275–300. 

Cepeda Másmela, C., Villa, C. D., Cancelado Franco, H., Medina, J. G. F., Durez, A., Garay 
Vargas,J. L., Frasson-Quenoz, F., Rendón, S. G., Badillo Sarmiento, R. y Fernández Lara de 
Gaitán, A. E. (2021). UNA VENTANA HACIA AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO DE LA (DES)
GLOBALIZACIÓN. In América Latina. Pontificia Universidad Javeriana.

Girón, A. (2017). Fin de un Ciclo? De la Globalización al Proteccionismo y la Nueva Rearticulación
Geoestratégica. Problemas del desarrollo, 48(188), 3–8.

González de la Fuente, E. (2020). La conformación del karate de Okinawa entre la tradición y la 
modernidad : una aproximación a los procesos interculturales en el contexto de la globalización.

Lucena-Cid, I. V. (2020). La democratización de la globalización: una revisión del modelo
cosmopolita de David Held. Revista Internacional de Pensamiento Político = International 
Journal of Political Thought, 14, 269–283. https://doi.org/10.46661/revintpensampolit.4784

 
Medici, A., Cruz Zúñiga, P. y Sánchez Rubio, D. (2020). (DES)GLOBALIZACIONES, PODER

CONSTITUYENTE Y ALTERIDAD RADICAL. In Poderes constituyentes, alteridad y derechos 
humanos. Miradas críticas a partir de lo instituyente, lo común y los pueblos indígenas (1st ed., 
p. 83). Dykinson. https://doi.org/10.2307/j.ctv1dp0w7k.5

 
Pace, E. (2018). Luis Donatello, Fortunato Mallimaci, Julio Pinto (eds.), Nacionalismos, religiones

y globalización: Buenos Aires, Editorial Biblos, 2017, 362 p. Archives de Sciences Sociales Des 
Religions, 184, 271–272. https://doi.org/10.4000/assr.44798

Sanahuja, J. A. y Delkáder–Palacios, A. (2021). Ayuda, hegemonía y poder: EEUU y la configuración
de la agenda global del desarrollo. Revista de Fomento Social, 300, 301–327. https://doi.
org/10.32418/rfs.2021.300.5030

 
Santiago Nabor, E. (2018). Globalización, migración y trabajo en la capital del blue jeans. Las

mujeres trabajadoras de maquiladoras en el sur de Puebla. TRACE (Mexico City, Mexico), 55, 
16. https://doi.org/10.22134/trace.55.2009.401

 
Seki, K., y Seki, K. (2020). Ethnographies of Development and Globalization in the Philippines:

Emergent Socialities and the Governing of Precarity (1st ed.). Routledge. https://doi.
org/10.4324/9781003037842 

Referencias CRIA

https://doi.org/10.46661/revintpensampolit.4784
https://doi.org/10.2307/j.ctv1dp0w7k.5
https://doi.org/10.4000/assr.44798
https://doi.org/10.32418/rfs.2021.300.5030
https://doi.org/10.32418/rfs.2021.300.5030
https://doi.org/10.22134/trace.55.2009.401
https://doi.org/10.4324/9781003037842
https://doi.org/10.4324/9781003037842
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Nuestras redes sociales

Facebook: ICAP1954
X: icap_1954 
Instagram: icap_1954
Web: http://www.icap.ac.cr

Oficinas Centrales
100 metros sur y 75 metros oeste de la heladería
Pops, Curridabat, San José, Costa Rica.
Tel: +(506) 40012985
Whatsapp: +506 86909583

Centro de Innovación y Formación ICAP
Ciudad del Saber, Calle Maritza Alabarca, Edificio 
153-B, Ciudad de Panamá
Tel: +507 310-1910 / +507 310-1909
Correo electrónico: cifpanama@icap.ac.cr

Final Bulevar Cancillería,
Distrito El Espino, Ciudad Merliot,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador
Correo electrónico: joseangel.recinos@icap.ac.cr

Costa Rica 

Panamá

El Salvador

Contactos

https://www.instagram.com/icap_1954/
https://x.com/icap_1954
https://www.facebook.com/ICAP1954
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Misión
“Fortalecer las competencias y

capacidades de los Estados y las
instituciones por medio de su

recurso humano, la modernización
de las entidades públicas y el apoyo
a la integración centroamericana”.

Visión
“Ser la institución del Sistema de
la Integración Centroamericana

especializada en la gestión pública
que genera conocimiento para
las organizaciones y fortalece la
gerencia de las políticas públicas
a nivel local, nacional y regional
para avanzar hacia el desarrollo

sostenible”.

El Instituto Centroamericano de Administración
Pública (ICAP) es un organismo internacional del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
especializada en administración pública y en apoyar en 
el fortalecimiento de capacidades en el sector público de 
los países centroamericanos. Fundado en 1954, el ICAP 
tiene como objetivo principal promover el desarrollo de 
una gestión pública eficiente, transparente y orientada al 
servicio en la región centroamericana.

A través de una amplia gama de programas de formación, 
asesoría técnica, investigación y cooperación internacional, 
el ICAP trabaja en colaboración con gobiernos, 
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil 
y organismos internacionales para abordar los desafíos y 
oportunidades que enfrenta la administración pública en la 
región.

Trabajamos en seis áreas especializadas como son:
La salud y seguridad social, calidad, proyectos,
gobernanza, transformación organizacional y
ambiente y energía.

Con una trayectoria de 70 años, el ICAP se ha
consolidado como un referente en la promoción del
buen gobierno, la ética pública, la transparencia,
la innovación y la modernización del Estado en
Centroamérica. Su compromiso con la excelencia
académica y la calidad en la prestación de servicios lo 
posiciona como un actor clave en el fortalecimiento
institucional y el desarrollo sostenible de la región.

I C A P
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