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De una manera coloquial la identidad 
es lo que nos hace ser o ver cómo somos, 
¿cómo construimos esa identidad? con 
una serie de eventos positivos o negativos. 
Dependiendo de la perspectiva, estos 
eventos los vamos acumulando en el 
cerebro, pero en ocasiones, cuando el 
cerebro falla, como pasa con el alzhéimer, 
la persona va perdiendo la memoria, 
y se va deteriorando, poco a poco los 
recuerdos (memoria) y por ende la 
pérdida de identidad. 

Las instituciones públicas u 
organizaciones privadas, al igual que las 
personas después de ser concebidas, van 
acumulando acciones que se evidencian 
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Puede que las instituciones del país 
pierdan su identidad
de una manera ordenada o desorganizada 
por medio de documentos, que en su 
conjunto (instancias, unidades o como se 
las quieran llamar) forman un todo, como 
institución. En el pasado no muy lejano, 
esas evidencias se conservaban en papel, 
pero hoy, gracias al avance tecnológico, 
podemos tener documentos digitales tan 
válidos como los creados en papel.

La preocupación de la UNESCO sobre 
la memoria del mundo, desde los 
años 90s del siglo pasado, ha dado un 
giro sobre la información en respaldos 
digitales. El soporte tradicional en papel 
tiene la particularidad de poder ser 
tratado después de la gestión de los 
documentos, no así el digital. Hoy los 
soportes digitales pueden ser tan válidos 
como el papel, pero, con la complejidad 

El tema requiere de atención, ya que 
estos soportes son efímeros comparados 
con otros soportes del pasado. La 
preocupación debe de plasmarse en 
soluciones creativas e innovadoras, 
pero sostenibles, buscando las mejores 
prácticas según sus posibilidades y de 
una manera responsable. Dejar de tomar 
medidas en el corto y mediano plazo 
nos coloca ante el riesgo de perder 
información de una manera permanente, 
y esta función recae en los diferentes 
responsable de las instituciones, desde 
el nivel más alto hasta las unidades más 
operativas, pues la información de los 
diferentes actores en su conjunto forman 
la identidad colectiva de las instituciones. 
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de la conservación, podríamos perder la 
memoria (documentos) si dejamos para 
luego esta tarea, ya que la obsolescencia 
de hardware y software son cada vez más 
acelerados.

El reto de conservar los documentos 
digitales fue de gran preocupación por 
el Comité Consultivo de Sistemas de 
Datos Espaciales (CCSDS por sus siglas al 
inglés), fundado en 1982. Desde ese año 
trabajaron en buscar una opción viable 
para mantener los documentos digitales 
de manera permanente; su trabajo se 
desarrolló por medio de un modelo 
de referencia llamado OAIS, el cual se 
formalizó en una norma ISO (última 
versión 2012), que da las pautas para 
conservar los documentos digitales en las 
instituciones a lo largo del tiempo.

Centroamérica ha avanzado en 
temas de negociación y política 
comercial a ritmos muy disímiles y con 
impactos diferenciados. Este fue una 
de las conclusiones a las que arribó el 
Programa de Investigación Negociaciones 
comerciales y Desarrollo: análisis de la 
experiencia centroamericana, desarrollado 
en el CINPE durante el periodo 2016 al 
2020. 

Un análisis de la evolución de estas 
políticas, de 1990 hasta 2018, fue el 
punto de partida para comprender el 
estado actual sobre la materia, así como 
el uso y resultados obtenidos de la 
aplicación de los principales instrumentos 
comerciales. El Programa se articuló a 
través de 5 áreas medulares a saber: 1. 
Resultados comerciales del proceso de 
apertura Centroamérica, 2.  Evaluación de 

Negociaciones comerciales y 
desarrollo en Centroamérica

las políticas comerciales de la región, 3. 
Metodología de análisis de territorios con 
potencial exportador, 4. Potencialidad de 
los territorios con potencial exportador 
para dinamizar desarrollo local y 5. 
Espacios de coordinación y divulgación 
de resultados. 

Uno de los hallazgos centrales fue la 
existencia de una reconfiguración en 
cuanto a socios estratégicos de la región, 
tras el abrupto ingreso de China en el 
escenario mundial. Aunque en términos 
globales, Estados Unidos continúa siendo 
el principal destino de las exportaciones 
realizadas por el MCCA, durante el 
periodo en estudio, surgen negociaciones 
“multilaterales” tipo CAFTA-DR, así 
como los primeros acercamientos con 
países asiáticos y europeos. Se dan 
cambios en los patrones de la estructura 
productiva de la región, y Costa Rica es 
uno de los más representativos respecto 
al posicionamiento en cadenas de valor 
estratégicas. 

Otros de los resultados del programa 
fue encontrar un vacío en cuanto a la 
disponibilidad de metodologías para 
el análisis de los territorios desde su 
potencial exportador, en especial porque 
desde nuestra visión se buscaba entender 
los efectos endógenos de la actividad 
exportadora en regiones específicas. 
Por ello se elabora una propuesta de 
construcción de indicadores para analizar 
territorios con potencial exportador, 
compuesta por 3 ejes (productivo y 
comercio exterior, capital físico y capital 
natural, institucional y capital natural) que 
agruparon 29 indicadores. Del análisis se 
preseleccionaron tres territorios: Pacífico 
Central, Huetar Norte y Huetar Atlántico, 
como territorios con potencial exportador 
y de dinamización del desarrollo local. 

Con la preselección, se realiza la 
aplicación empírica en Huetar Norte 
(Upala, San Carlos, Guatuso y Los Chiles) 
y la Huetar Atlántida (Pococí, Batán, 
Siquirres y Guácimo), y se establecieron 

como objeto de estudio, los efectos del 
CAFTA- DR en la dinámica económica- 
productiva de los territorios. Los 
resultados indicaron que la actividad 
productiva agrícola y las opciones de 
empleo en esta actividad han aumentado 
en los últimos años; sin embargo, en 
términos sociales e institucionales aún 
hay rezagos latentes, que condicionan el 
desarrollo territorial. Según el criterio de 
los expertos consultados, no se genera 
evidencia para asociar un mejor desarrollo 
local y exportador con la aplicación del 
TLC en estudio.

Se concluye que en la región los efectos 
fueron heterogéneos, no solo por la 
diversidad de instrumentos comerciales 
aplicados sino por la ausencia de 
mecanismos de monitoreo y evaluación 
que permitiera contrastar las ganancias 
derivadas de comercio con las metas de 
desarrollo.
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