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CHILE Y LA EXPERIENCIA INTERNACIONALROBERTO OVIEDO UMAÑA 

Resumen

El presente estudio analiza la experiencia de Chile con el programa del Operador Económico Autorizado 

(OEA)1  de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)2, con el objeto de emitir recomendaciones que contribuyan 

a su implementación, así como el establecimiento de aprendizajes que puedan ser utilizados por empresas y 

administraciones aduaneras que aspiren a aplicar este instrumento.

El análisis se realizó considerando que la seguridad en el comercio internacional se transformó en un 

aspecto importante para los países, a partir de los atentados terroristas vividos en la década pasada, obligando 

a los gobiernos y a las administraciones aduaneras a pensar en mecanismos que entreguen un acceso fl uido al 

comercio, pero que, a su vez, garanticen la seguridad de la cadena de suministros internacional. 

En esta línea, el análisis de la experiencia chilena con el programa del OEA reviste particular interés, pues 

considerando que Chile ha adoptado una estrategia de apertura al comercio -tanto unilateral como bilateral- 

resulta importante determinar los motivos que han impedido su implementación efectiva, así como los aspectos 

que se requieren para continuar con el desarrollo de este programa.

Basado en un enfoque descriptivo analítico, este estudio se desarrolló en tres etapas: 1) Análisis del nuevo 

rol de las administraciones aduaneras en el comercio internacional y los principales aspectos del Marco SAFE3  

y el programa del Operador Económico Autorizado (OEA); 2) Estudio de los programas OEA de cinco países en 

cuanto a su proceso de implementación, benefi cios y requisitos; 3) Descripción y análisis de la experiencia 

chilena con el programa del OEA, a partir de datos obtenidos de entrevistas a actores relevantes y conforme 

a tres dimensiones generales de evaluación: modernización aduanera en Chile, proceso para implementar el 

programa del OEA y continuidad de este programa. 

Entre los principales hallazgos del estudio, se determinó la falta de trabajo y decisión por parte de las 

autoridades aduaneras que coordinaron el proyecto OEA en Chile, pues se creyó erróneamente que el plan piloto 

era sufi ciente para implementarlo, omitiendo llevar a cabo otras labores importantes. Además, se determinaron 

varios motivos que afectaron la continuidad del proyecto, como la inestabilidad interna del Servicio Nacional 

de Aduanas (SNA), la oposición de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile  (ANFACH) y la 

de los agentes aduaneros, así como el poco apoyo entregado por el Gobierno y la empresa privada.

También se determinó que es importante continuar el desarrollo de este programa, pues se pueden fortalecer 

los nexos comerciales de Chile, a la vez de generar benefi cios muy útiles no sólo para las empresas chilenas, 

1 El Operador Económico Autorizado (OEA) es un estatuto que otorga confi anza en cuanto a su actividad profesional en materia 
aduanera. Se trata de una certifi cación opcional, si bien los estados miembros, a través de sus departamentos de Aduanas, ejercen 
cierta presión sobre agentes de aduanas y grandes empresas exportadoras o importadores para la consolidación de esta fi gura.

2 La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un organismo intergubernamental independiente, cuya misión es incrementar la 
efi ciencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus miembros, 
favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible. Esto permite el desarrollo del comercio 
internacional lícito y una lucha efi caz contra las actividades ilegales (Servicio Nacional de Aduanas de Chile, N.D.).

3 Documento internacional adoptado durante las sesiones anuales del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas, en junio de 
2005 en Bruselas. Este dio inicio a un régimen comercial más seguro y a un nuevo enfoque de trabajo y asociación entre Aduanas 
y Empresas.
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sino también para el SNA. Asimismo, es necesario que el Gobierno y las empresas tomen conciencia que la no 
ratifi cación de este tipo de programas podría provocar en el futuro próximo difi cultades en el acceso de productos 
a mercados importantes, en tanto que las medidas de seguridad en el comercio no deben ser vistas como un 
obstáculo, sino que como una valiosa oportunidad para el país.

Por último, el estudio también entrega recomendaciones para avanzar en la implementación del programa, 
tanto en apoyo político, liderazgo, cambios y mejoras institucionales como en integración del sector privado y 
apoyo internacional.
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Hoy existe un amplio consenso sobre el importante papel que el comercio internacional cumple como uno 

de los principales factores de desarrollo y crecimiento económico, lo que ha motivado a los gobiernos a elevar 

sus niveles de participación en él, así como mejorar la especialización internacional como parte integral de sus 

agendas de desarrollo (OMA, 2008). Asimismo, el comercio permite aumentar la calidad de vida en todos los 

países, contribuyendo a la disminución de la pobreza y al establecimiento de un mundo más estable, seguro y 

pacifi co.

A partir de los ataques terroristas en Nueva York, Madrid y Londres gran parte de las naciones revaloraron 

los controles que mantenían a la fecha en sus fronteras, motivando que la seguridad en el comercio internacional 

se haya transformado en un elemento importante y que obliga a las administraciones aduaneras de los países a 

implementar medidas orientadas a dar mayor seguridad al tráfi co internacional de mercancías (Mujica, 2007).

En ese contexto, las aduanas tienen un importante papel que desempeñar en la administración del comercio 

y hoy sus funciones van mucho más allá de su papel original como agencia recaudadora de ingresos, mediante 

la aplicación de medidas que contribuyen en la lucha contra el crimen organizado, la amenaza del terrorismo y 

el aseguramiento de la cadena de suministro del comercio internacional4.

Ante la necesidad de regular el nuevo entorno, caracterizado por la preocupación de la seguridad de la 

carga, pero sin dejar de lado la necesaria facilitación, en el año 2005 la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) emitió el “Marco de Normas para la Seguridad y Facilitación del Comercio”, conocido como Marco SAFE, 

que contiene un conjunto de directrices (a modo de pautas mínimas) de actuación para mejorar la gestión 

aduanera internacional, con el objetivo de garantizar un comercio mundial ágil y seguro (United States Agency 

for International Development, USAID, 2010). Su aplicación apoyará el desarrollo económico y social, actuará 

como elemento disuasor del terrorismo internacional, asegurará la percepción de ingresos y promoverá la 

facilitación comercial a escala planetaria (OMA, 2008).

Dentro del Marco SAFE destacan dos elementos o pilares fundamentales: el pilar Aduanas - Aduanas y el 

pilar Aduanas - Empresas. Este último se ha orientado al establecimiento del programa Operador Económico 

Autorizado (OEA) que identifi ca y premia a las empresas que cumplen con las normas de la Organización Mundial 

de Aduanas o equivalentes a la seguridad en la cadena de suministro. Pueden certifi carse como OEA las personas 

físicas o jurídicas que tienen un rol en el movimiento internacional de mercancías y que generan confi anza en 

el ejercicio de las operaciones aduaneras en las que participan.

Esta fi gura ha sido implementada en diversos países o bloques económicos, tales como Estados Unidos, 

Nueza Zelandia, Japón, Singapur y la Unión Europea, y en todos los casos se ha establecido para estrechar los 

lazos entre las administraciones aduaneras y el empresariado, en un enfoque colaborativo. En América Latina el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OMA han entregado apoyo para la implementación del programa 

del OEA mediante la difusión de la fi gura en charlas, talleres y seminarios, entre otros. Asimismo, varios países de 

4 La cadena logística internacional es un proceso que abarca desde la fabricación de los bienes hasta su entrega al consumidor fi nal, 
incluso la importación y exportación de los mismos (AEAT, Manual del Operador Económico Autorizado, 2007).

I. Introducción
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la región ya lo han implementado: Argentina, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, 

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua (BID, 2008).

A pesar de las recomendaciones que proponen desarrollar este programa en Chile, y los resultados positivos 

que ha generado en otros países, a la fecha el programa está pendiente. El principal motivo es el rechazo de 

algunos gremios aduaneros que alegan que el proyecto del OEA es ajeno a la realidad aduanera del país, de 

aplicación impracticable y reñido con la legalidad vigente. Además, consideran que en la actualidad la aduana 

chilena está incapacitada para responder a los desafíos que el comercio internacional  demanda (Asociación 

Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, ANFACH, 2009).

Pese a esto, algunos entes del país promueven el proyecto y abogan por su pronta implementación, ya que 

consideran que reforzaría la seguridad en la internación de productos a Chile, a la vez de mejorar el intercambio 

comercial del país con sus socios comerciales.

Dado este contexto preliminar, el presente estudio de caso reviste particular interés por cuatro aspectos:

-  Chile ha adoptado una estrategia de apertura unilateral al comercio y cuenta con la mayor cantidad 

de acuerdos comerciales en la región (21 tratados con 58 países). De aquí que  resulta conveniente 

conocer con detalle la experiencia chilena con el programa del OEA y el rol de los actores involucrados 

en el proceso, lo que permitiría determinar los motivos que han impedido su aprobación defi nitiva.

-  A partir del análisis de la experiencia internacional con el programa del OEA se podrían obtener 

elementos útiles que contribuyan a la implementación de este programa en Chile. Esto favorecería la 

posición estratégica del país como centro de comercio seguro, que ofrece un acceso seguro al mercado 

y presenta menos obstáculos al intercambio comercial de mercancías. 

-  Dado que las administraciones aduaneras ejercen un rol importante en la facilitación del comercio 

internacional, y que para esta labor deben adoptar e impulsar mecanismos modernos en benefi cio de 

los mejores intereses de la nación, el desarrollo del programa del OEA en Chile contribuiría a dicha 

tarea y sería una herramienta útil para el Servicio Nacional de Aduanas chileno.

-  Por último, los contenidos de esta investigación pueden ser utilizados por todas aquellas empresas 

chilenas y/o extranjeras que necesiten conocer el programa del OEA. También sería un insumo 

importante para las administraciones aduaneras de otros países que desean implementarlo y que aún 

desconocen los requisitos y benefi cios que éste conlleva.
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1.  El nuevo rol de las administraciones aduaneras

Actualmente las aduanas controlan la circulación de mercancías para asegurar los intereses del Estado y 

garantizan la percepción de ingresos. Esta labor tiene como objetivo garantizar la observancia de las políticas y 

leyes del Estado aplicables a la circulación transfronteriza de las mercancías, combatir el contrabando y asegurar 

las fronteras permitiendo, a la vez, la facilitación del comercio legítimo. Ello lo consigue haciendo un uso efi caz 

y rentable de los instrumentos y de la información que le permiten gestionar la circulación internacional de 

mercancías, de los medios de transporte y de las personas relacionadas con dichas mercancías (Aduana Uruguay, 

2008).

Si bien estos cometidos constituyen los pilares fundamentales de las administraciones aduaneras, las 

obligaciones con respecto al tráfi co internacional de mercancías se han incrementado y posiblemente lo 

continuarán haciendo. Esto, desde la percepción de derechos e impuestos a los que las mercancías están sujetas y 

que sustentan las arcas del Estado, hasta los controles y otras actividades que responden a otro tipo de objetivos 

que los gobiernos persiguen. 

Así las cosas, hoy las aduanas no sólo se limitan a gestionar los intercambios comerciales, sino que disponen 

de habilidades que las posicionan para atender cualquier confl icto o problemática relacionada con la circulación 

transfronteriza de mercancías, personas y unidades de transporte. Las principales funciones que actualmente 

las aduanas llevan a cabo se resumen de la siguiente forma (OMA, 2008):

•  Función fi scal: recaudación de derechos

•  Función económica: apoyo al desarrollo del comercio

•  Función de control: fi scalización tradicional (clasifi cación, valor, origen)

•  Función de protección y seguridad: combate al contrabando de drogas, armas y otras sustancias ilícitas; 

protección al medio ambiente, inocuidad de los alimentos y propiedad intelectual, entre otras.

Por otra parte, el entorno en el que se desempeñan estos roles ha evolucionado con los años, obligando a 

las administraciones aduaneras a ajustar sus sistemas internos de funcionamiento, así como las herramientas que 

utiliza para atender los requerimientos del comercio exterior. Los cambios se han dado en diversas áreas como 

nuevas formas de comercio, incremento del intercambio comercial entre países, modifi caciones en la normativa 

comercial y aduanera a nivel internacional, así como la ratifi cación de nuevos acuerdos comerciales de índole 

bilateral y multilateral. Los principales aspectos que han generado cambios en la gestión aduanera que a diario 

ejecutan los países son: (Dietert, 2005)

•  Disminución de barreras arancelarias: vía rebajas unilaterales o bien vía aplicación de acuerdos 

comerciales

•  Crecimiento sostenido del comercio mundial

•  Cambios en los métodos de transporte: transporte multimodal

II. Marco conceptual y de antecedentes
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•  Surgimiento de nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones

•  Desarrollo del comercio electrónico: compras vía Internet

•  Múltiples y nuevos interlocutores:  empresas courier, consolidadores de carga

•  Proliferación de barreras no arancelarias

•  Ratifi cación de disposiciones internacionales que protegen especies de fl ora y fauna silvestre protegidas 
por el convenio CITES5.

•  Surgimiento de nuevos estándares de seguridad: ley 100% scanning de Estados Unidos6, terrorismo, 
inocuidad de los alimentos, contrabando y fraudes transnacionales, entre otros.

En los últimos años, la participación de las aduanas ha cobrado gran relevancia en este último aspecto, 
debido a dos fenómenos contemporáneos que en principio no están relacionados, pero que se enmarcan en los 
parámetros internacionales actuales (CEPAL, 2008).

En primer lugar, se ha incrementado la preocupación a nivel internacional por la inocuidad de los alimentos 
y el aumento en la contaminación ambiental que ha producido serios incidentes desde la década de 19907.  
Esto se debe principalmente a un elemento objetivo: el incremento de la incidencia de estas enfermedades en 
muchos países y otro subjetivo: muchos agentes patógenos de enfermedades transmitidas por los alimentos son 
considerados nuevos por tratarse de microorganismos recién descubiertos o por desconocerse que los alimentos 
podían ser su vehículo de transmisión.

Si bien en muchos países se han efectuado mejoras en los procesos de inocuidad de los alimentos, los 
avances son defi cientes, por lo que varios de ellos enfrentan brotes de enfermedades transmitidas a través 
de alimentos contaminados por microorganismos, sustancias químicas y toxinas. Asimismo, el intercambio 
comercial de alimentos incrementa las posibilidades de que estas enfermedades se propaguen, motivando 
mayores controles por parte de las aduanas sobre la importación y exportación de alimentos, situación que ha 
dado lugar a la proliferación de certifi caciones privadas de calidad alimentaria y de normas estatales de control 
fronterizo (Salles de Almeida, 2008).

En segundo lugar, los ataques terroristas en Nueva York, Madrid y Londres marcaron un quiebre en la 
política exterior de varios países, siendo el de Estados Unidos el caso más evidente. Estos ataques hicieron 
que el terrorismo pasara a ocupar un lugar importante en las relaciones internacionales, afectando el marco 

5 La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo 
internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por fi nalidad velar por el comercio internacional de especímenes de animales 
y plantas silvestres para que no constituya una amenaza para su supervivencia. Toda importación, exportación, reexportación o 
introducción de especies amparadas por la convención debe autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias que las 
aduanas deben controlar (CITES, 2010).

6 La ley 100% scanning fue emitida por Estados Unidos hace dos años y establece que para el 2012 todos los contenedores que 
lleguen a territorio Norteamericano deben haber sido previamente escaneados en origen. Es una ley bastante absoluta que 
actualmente está siendo evaluada por las autoridades de dicho país (Mujica, 2009).

7 Si bien resulta difícil cuantifi car los incidentes causados por las enfermedades transmitidas por los alimentos, se sabe que sólo 
en 2005 se han registrado 1,8 millones de fallecimientos a causa de enfermedades diarreicas, la gran mayoría de las cuales es 
atribuible a la contaminación de los alimentos o el agua potable. En los países industrializados, el porcentaje de la población 
que sufre cada año enfermedades transmitidas por los alimentos se estima en más del 30% (CEPAL, 2008).
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normativo del comercio. Como consecuencia, las aduanas adquirieron un nuevo rol con respecto a la seguridad 

ante la amenaza de terrorismo y en el funcionamiento adecuado de la cadena de suministro (CEPAL, 2008).

La preocupación frente al terrorismo a nivel internacional consiste en la posible utilización de la cadena 

de suministros para el contrabando de armamento biológico, químico o nuclear, así como por la contaminación 

malintencionada de alimentos con fi nes bioterroristas. Estos aspectos han llevado a las aduanas y a empresarios 

a aumentar sus precauciones y controles, tanto por la aparente demanda de los consumidores, como por la 

seguridad social y económica de los países. 

De la misma forma, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el terrorismo ha 

infl uido en gran parte de la subsiguiente historia política y económica, acontecimiento en el cual el comercio se 

ha visto drásticamente envuelto (USAID, 2010). 

Para garantizar que la cadena internacional de suministros no se utilice con fi nes terroristas, muchos 

países reaccionaron con rapidez para implementar programas de seguridad en sus fronteras, como la Asociación 

Aduanera y Comercial Contra el Terrorismo Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT por su sigla en 

inglés) desarrollado por Estados Unidos (2002), el Marco SAFE de la OMA (2005) y el programa Socios para la 

Protección del Canadá, iniciativas que buscan el aseguramiento de esta cadena y así como proteger los intereses 

políticos, económicos, ambientales y sociales de los países (OMA, 2010).

2.  Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio (SAFE)

Para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda afectar el comercio internacional, y de esta manera 

fortalecer los programas y prácticas aduaneras existentes, los miembros de la OMA -en estrecha consulta con 

las organizaciones internacionales y la comunidad empresarial- elaboraron en el año 2005 un modelo que 

tiene como objetivo aumentar la seguridad y la facilitación del comercio denominado Marco Normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio Global y conocido a nivel internacional como Marco SAFE. Este proyecto mejora 

el funcionamiento de las aduanas, dándoles herramientas que les permiten afrontar los desafíos del presente 

siglo y optimizar su capacidad para asegurar y facilitar el comercio global (SAT, 2008). Su aplicación permitirá 

enfrentar de una mejor forma el terrorismo internacional y promoverá un mayor y mejor intercambio de mercancías 

a escala planetaria. A la fecha un gran número de administraciones miembros de la OMA ha puesto en práctica 

las disposiciones de dicho documento. 
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a.  Pilares del Marco SAFE

El Marco SAFE cuenta con dos pilares de colaboración: las modalidades de red entre Aduanas y las 

asociaciones Aduanas-Empresas. Ambos pilares constituyen un sistema de normas que se consolidan para 

garantizar su fácil entendimiento y su aplicación internacional rápida (United Nations Conference on Trade and 

Development UNCTAD, 2006). 

El pilar Aduanas – Aduanas8  busca que las administraciones aduaneras trabajen en forma conjunta mediante 

normas comunes aceptadas por todos, con el objetivo de mejorar la seguridad y la facilitación de la cadena 

logística internacional cuando la carga y los contenedores transitan por el sistema comercial global. Si bien 
en el pasado las aduanas revisaban las mercancías cuando arribaban a sus puertos de ingreso, actualmente es  
necesario inspeccionar y evaluar los contenedores antes de su llegada a puerto. 

En este sentido, el principal objetivo que busca este pilar es la transmisión previa de información por 

medios electrónicos que identifi que contenedores o mercancías que representen un riesgo para cualquier país. 

Asimismo, la utilización de herramientas de selección informatizadas permiten detectar en la cadena logística 

los envíos de alto riesgo tan pronto como sea posible, ya sea en el puerto de partida o incluso antes. Para lograr 

un adecuado funcionamiento de este pilar deberá preverse el intercambio electrónico de información y que los 

sistemas estén basados en mensajes armonizados que sean interoperables.

8 Este pilar está conformado por 11 normas: gestión integral de la cadena logística, autoridad de inspección de carga, tecnologías 

modernas en el equipo de inspección, sistemas de gestión de riesgo, carga o contenedores de alto riesgo, información electrónica 

anticipada, selección de objetivos y comunicación, medición de resultados, evaluaciones de seguridad, integridad del personal 

e inspecciones de seguridad de salida (UNCTAD, 2010).

Cuadro 1:  Principios básicos del Marco SAFE

Información electrónica 
anticipada

Gestión 
de riesgo

Inspección 
de salida

Asociación 
de las empresas

Armonización del requisito 
de información electrónica 
anticipada en los envíos 
de entrada, de salida y de 
tránsito.

Compromiso de utilizar un 
planteamiento constante 
de gestión de riesgo para 
afrontar las amenazas contra 
la seguridad.

Inspección de salida de los 
envíos de riesgo elevado 
e x p o r t a d o  u t i l i z a n d o 
preferiblemente métodos no 
intrusivos de inspección.

Las Aduanas proporcionarán 
ventajas a las empresas que 
cumplan las normas mínimas 
de seguridad de la cadena 
logística y sigan las mejores 
prácticas.

Fuente: OMA, 2010.
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Para garantizar que el proceso de inspección de envíos de alto riesgo no difi culte la circulación fl uida de 

mercancías, es necesario que las administraciones aduaneras utilicen tecnologías modernas como máquinas de 

rayos X y de rayos gamma. La utilización de tecnologías modernas, a fi n de preservar la integridad de la carga 

y de los contenedores, constituye otro punto fundamental de este pilar (OMA, 2010).

El pilar Aduanas – Empresas9  busca que el sector privado participe de forma voluntaria en la seguridad 

del comercio y realice un trabajo conjunto con la Aduana para mejorar la confi anza y seguridad de la cadena 

logística internacional. Este pilar permite a la administración aduanera10 identifi car a aquellas empresas que 

regularmente demuestran un compromiso con las disposiciones aduaneras y que otorguen una alta garantía en 

la posición que ocupan en la cadena logística. Asimismo, se fortalece la relación entre la Aduana y el operador 

privado, con el fi n de asegurar y facilitar el intercambio comercial.

La siguiente afi rmación resume la decisiva relación entre las Aduanas y las empresas para añadir otro nivel 

de protección al comercio internacional (Sánchez, 2010):

“Los riesgos en las Aduanas disminuirán en la medida que éstas puedan contar con sus socios de los medios 

comerciales para evaluar y abordar las amenazas a su propia cadena; benefi ciándose las empresas que 

muestren voluntad en fortalecer la seguridad, minimizar riesgos, para que Aduanas cumpla sus funciones 

relativas a la seguridad y a la facilitación del comercio legítimo”.

3. El programa del Operador Económico Autorizado (OEA)

a.  Defi nición del programa 

El dinamismo del comercio internacional demanda que los países avancen en el desarrollo de mecanismos de 

control que incorporen innovaciones tecnológicas y que brinden una circulación fl uida y segura de las mercancías 

en el sistema comercial. Esto, tendiente a preservar la seguridad de la carga, optimizando la seguridad y la 

facilitación de la cadena logística internacional, conforme a lo instruido en las disposiciones del Marco SAFE 

de la OMA, el cual promueve un comercio seguro y expedito mediante la asociación entre Aduanas-Aduanas y 

Aduanas-Empresas.

Como se describió con anterioridad, el pilar Aduanas-Empresas busca que las empresas vinculadas al 

comercio exterior participen en la seguridad de la cadena logística internacional, entregándoles la posibilidad 

de inscribirse como OEA, así como de acceder a benefi cios  que mejoran su competitividad en el ámbito del 

comercio promoviendo, a la vez, una mayor seguridad para los países.

El programa Operador Económico Autorizado (OEA) es una parte involucrada en el movimiento internacional 

de mercancías que efectúa cualquier función previamente aprobada por una administración aduanera y que 

cumple las disposiciones de la OMA o normas equivalentes de seguridad de la cadena logística. Por lo tanto, 

9 Este pilar considera seis normas: asociación, seguridad, benefi cios, tecnología, comunicación y facilitación (UNCTAD, 2010).

10 Para mejor comprensión de la terminología técnica aduanera ver anexo número 2 (Glosario de términos).
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constituye un operador del comercio confi able y seguro, cuya acreditación y certifi cación se otroga tras un 

proceso de auditoría de su organización, en el que se verifi can aspectos asociados a procedimientos aduaneros, 

administración, estados fi nancieros y el cumplimiento de una serie de estándares de seguridad (OMA, 2008).

En la Unión Europea (UE) se considera la certifi cación OEA como una marca de calidad reconocida 

internacionalmente, que acredita que el papel de la empresa en la cadena de suministro internacional es más 

seguro y que sus controles y procedimientos se ajustan a la normativa aduanera. Por ello, se considerará como 

“un operador seguro y fi able”. Además, estos operadores serán distinguidos positivamente mediante la concesión 

de facilidades relacionadas con la obtención de ciertos procedimientos simplifi cados y con mayor rapidez en 

controles aduaneros (Grupo TARIC, 2009).

Los OEA incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, agentes de aduanas, transportistas, 

agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de terminales, operadores integrados, 

almacenistas y distribuidores. La acreditación y certifi cación es otorgada por la Administración de Aduanas de 

cada país tras un proceso de evaluación de su organización.  

b.  Ventajas del programa

El marco SAFE indica algunas ventajas que las administraciones aduaneras pueden brindar a las empresas 

interesadas en certifi carse como OEA. Estas ventajas podrán ser sujetas a consideración, oferta y aprobación 

por parte de cada país. Además, cada administración aduanera puede ofrecer benefi cios adicionales, según las 

necesidades de las empresas y las prioridades internas de cada país (OMA, 2008). 

Asimismo, todas las ventajas deben documentarse, ser factibles de medir y representar mejoras a los 

procedimientos normales que se utilizan con operadores no autorizados, a la vez de no generar una pérdida de 

acceso a los procedimientos normales ya en vigor. 

A continuación se examinan las ventajas directas e indirectas que los países obtienen con los programas OEA. 

Ventajas directas

Representan benefi cios para las empresas del sector privado que participen en la cadena de suministros 

internacional y que cumplan con los requisitos establecidos en cada país para operar bajo esta fi gura. El sector 

público también se benefi cia con la puesta en marcha del programa en aspectos de control y facilitación. Las 

ventajas actuales para cada uno de los sectores se indican en el siguiente cuadro.
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Ventajas indirectas

Estas ventajas surgen una vez que la empresa obtiene la autorización para operar como OEA. La inversión 

que realicen en seguridad y protección genera resultados importantes, como mejores normas de funcionamiento, 

mayor atención en lo que atañe a la infraestructura organizativa y seguridad para el transporte y el personal, 

entre otros. A continuación se describen las ventajas indirectas para las empresas (Comisión Europea, 2007).

• Menos robos, pérdidas y retraso en los envíos

• Mejor planifi cación 

• Mayor fi delidad de los clientes y compromiso del personal con la empresa

• Reducción de incidentes en materia de protección y seguridad

• Reducción de las actividades delictivas y de vandalismo

• Mejor seguimiento de la carga

Cuadro 2:  Ventajas directas del programa del OEA

•  Reducción de tiempo y costos 

•  Obtención de un sello de garantía que acredite a los 
operadores confi ables  

•  Prioridad en el despacho y habilitación de carriles 
rápidos 

•  Ventajas fi nancieras al momento del pago de tributos 
y aranceles 

•  Punto de contacto en la dirección general de su país

•  Facilidad para realizar los controles pertinentes en 
las dependencias o instalaciones del operador 

•  Facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros 
simplifi cados 

•  Notifi cación previa de los controles a aplicar

•  Reducción de controles físicos y documentales

•  Mayor incremento del fl ujo de información sobre la 
operativa de la cadena logística para su utilización 
en los sistemas de análisis de riesgo

•  Mayor capacidad en las instituciones públicas para 
la gestión del programa, contribuyendo con su 
efi ciencia y transparencia 

•  Promoción de sinergias junto con el sector privado 
para la introducción de mecanismos de facilitación 
del comercio 

Sector privado Sector público

Fuente: BID, 2008.
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1.  Situación del programa a nivel internacional

En los últimos años, el desarrollo de normativa aduanera en materia de seguridad de la cadena logística 

internacional ha evolucionado considerablemente. Muchas administraciones de aduanas implementan programas 

OEA con base en las normas y orientaciones del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 

en tanto que una serie de países proporcionan asistencia técnica para desarrollarlo (la velocidad con que el 

programa se está desplegando depende de la capacidad y los recursos de cada administración). 

Actualmente, el programa del OEA funciona satisfactoriamente en aproximadamente 40 países. La mayoría 

de programas han sido desarrollados de forma voluntaria por parte de los países y gran parte de ellos modifi có 

su legislación vigente o aprobó una nueva normativa exclusiva para implementar el programa (BASC, 2011).

En el siguiente cuadro se observan algunos programas, con los diferentes nombres que se les ha dado, el 

país en el que se implementó, así como los regímenes o modalidades en los que opera.

III. La experiencia internacional con el programa del OEA

Cuadro 3: Programas OEA desarrollados

País

Canadá

Japón

Estados Unidos

Nueva Zelanda

Jordania

Argentina

Singapur

China

Unión Europea

Corea

Noruega

México

Suiza

Malasia

Nombre

Partners in Protection

OEA

C-TPAT

Secure Exports Partnership Scheme

Lista de Oro

Operador Económico Confi able

Secure Trade Partnership

Classifi ed Management of Enterprises

OEA

OEA

OEA

PACS

OEA

OEA

Año de Inicio

1995, revisión en 2002 y 2008

2001

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2010

Modalidad*

Impo/Expo

Impo/Expo

Impo

Expo

Impo/Expo

Expo

Impo/Expo

Impo/Expo

Impo/Expo

Impo/Expo

Impo/Expo

Impo/Expo

Impo/Expo

Expo

*La modalidad se refi ere al régimen aduanero bao el cual opera el programa.

Fuente: Elaboración propia con datos de Revista Cargo Security, edición No.7, 2011.
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Según datos del compendio mundial de la OMA11, la región de Asia-Pacífi co ha puesto en marcha el programa 
OEA en los siguientes países: Japón, China, Corea, Nueva Zelanda, Singapur y Malasia, con lo que el número 
total de programas en funcionamiento en esta región es de seis. En las Américas hay cuatro países que ya han 
implementado programas OEA: Estados Unidos, Canadá, México, y Argentina. Por otra parte, algunos países como 
Costa Rica, Guatemala, Republica Dominicana y Colombia están planeando poner en marcha sus programas a 
fi nes de 2012.

En la Unión Europea el programa OEA es el mismo para los 27 estados miembros. En la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)12 no hay programas OEA, sólo existen avances iniciales en la base legislativa de países 
como Kazajstán, Uzbekistán, Rusia y Ucrania. En el caso de Oriente Medio en tanto, sólo hay un programa OEA 
establecido, la Lista de Oro de Jordania. En África, por último, los programas OEA están en una fase temprana 
de desarrollo, dado que los países de este continente se centran en la recaudación de ingresos en lugar de la 
seguridad nacional.  

A continuación, se presenta un análisis integrado de cinco programas OEA desarrollados  en la Unión 
Europea, Estados Unidos, Argentina, México y Nueva Zelanda. Estos programas fueron escogidos porque tienen 
diferencias importantes en aspectos relacionados a procesos de implementación, benefi cios y requisitos a cumplir 
por las empresas. Asimismo, porque entregan elementos interesantes para este estudio. 

2.  El programa OEA en la Unión Europea

a.    Antecedentes 

La Unión Europea (UE) es una de las principales potencias comerciales, pues representa el 20% de las 
importaciones y exportaciones mundiales (Unión Europea, 2011). El proceso de liberación del comercio entre los 
estados que la conforman ha sido clave para el éxito de la UE, constituyéndose como una comunidad orientada 
a realizar esfuerzos por la liberalización del comercio mundial, en benefi cio de países ricos y pobres. 

Desde 1993 se eliminaron todos los documentos y formalidades dentro de la UE. Las  formalidades se 
suprimieron por instrumentos de control fi scal, estadístico y muchas otras que no demandan verifi cación ni 
documentos cuando las mercancías transitan por las fronteras internas (Romero, 2007). 

Por otra parte, los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, las propias 
experiencias vividas, así como los diversos riesgos asociados al comercio internacional (tráfi co ilegal de armas 
y drogas, falsifi cación, piratería, comercialización de mercancías peligrosas para el medio ambiente, entre otras) 
impulsaron a los países miembros de la UE a desarrollar el programa OEA, y así enfrentar todos estos problemas 

11 Estudio realizado por esta institución, cuyo objetivo es dar a conocer los distintos programas OEA a nivel mundial, asi como los 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. El estudio se hizo teniendo como escenario a 45 programas en 72 países de todos los continentes 
(27 de la Unión Europea), 28 de los cuales fueron estudiados en mayor profundidad (Revista Cargo Security, edición No.7, 2011).

12 Organización gubernamental fundada el 8 de diciembre de 1991 compuesta por las antiguas repúblicas soviéticas y, en cierta forma, 
sucesora parcial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (http://www.alipso.com/monografi as/organizacion_de_cei, 
accezado el 11-01-13 ).
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globales, sin dejar de lado la facilitación y el dinamismo del comercio internacional. Según datos de la Autoridad 

Portuaria De Barcelona (2009) en el conjunto de la UE se habían emitido 1.200 certifi cados OEA, con un total de 

330 denegados y alrededor de 1.300 solicitudes en fase de examen de cumplimiento de condiciones.

b.    Proceso para implementar el programa

Para desarrollar el programa OEA, la UE modifi có el código aduanero comunitario mediante el Reglamento 

Nº (CE) 648/2006, en el que se establecen tres grandes directrices en materia de seguridad: gestión y análisis 

de riesgos, creación del estatuto OEA y obligación de notifi cación previa a la llegada y salida de las mercancías 

(TARIC, 2007). Posteriormente, se emitió el reglamento Nº (CE) 1875/2006, en el que se incluyen ciertos 

lineamientos del OEA, como procedimiento de concesión de certifi cados, efectos jurídicos de los mismos, a la 

vez de regular el intercambio de información entre administraciones aduaneras. La creación del estatuto de OEA 

constituye uno de los principales elementos del programa de seguridad aduanera en la UE, el cual está operativo 

desde el 1 de enero de 2008.

El programa OEA estableció siete partes involucradas en la cadena de suministros internacional: fabricante, 

exportador, transitario13, depositario, agente de aduanas, transportista e importador, todos altamente importantes, 

pero con diferentes responsabilidades, y elegibles para certifi carse bajo el programa.

El enfoque dado por la UE al programa OEA consideró los siguientes aspectos, los cuales facilitaron el 

desarrollo del proyecto y que, a la vez, pueden ser valorados por otras administraciones aduaneras que desarrollan 

programas de este tipo.

•  Se integraron programas aduaneros, anteriormente desarrolldos en Europa, y que reconocen a 

comerciantes u operadores del comercio responsables.

•  Los objetivos del programa OEA se determinaron tomando en cuenta las aspiraciones y necesidades 

tanto del sector privado como de entes estatales relacionados con temas de comercio.

•  Se establecieron mecanismos para incorporar normas ISO14, específi camente ISO 28001 para la 

reducción de riesgos en la cadena de suministro y reconocimiento del registro de terceros a estas 

normas. 

•  Si bien los estados reconocen a las empresas OEA autorizadas por cualquier otro estado de la comunidad, 

las empresas no pueden benefi ciarse o participar de los benefi cios previstos por la normativa aduanera 

de otros estados.

13 transitario es el profesional que proyecta, coordina, controla y dirige todas las operaciones necesarias para efectuar el transporte y la 

logística internacional de mercancías, así como los servicios complementarios, todo ello por cualquier medio o vía de comunicación. 

La actividad del transitario, como empresa de servicios, consiste en ayudar o complementar a los exportadores e importadores en 

la expedición de mercancías hasta su destino fi nal (Autoridad Portuaria De Barcelona, 2009).

14 La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada de favorecer la normalización en el mundo. 

Con sede en Ginebra, es una federación de organismos nacionales, los cuales, a su vez, son ofi cinas de normalización que actúan 

como delegadas en cada país. La fi nalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplifi car y unifi car los usos para 

conseguir menores costes y efectividad (Universidad de Barcelona, 1998).
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•  Se propuso un concepto novedoso denominado “Proceso completo de debida diligencia”, mediante el 

cual los operadores del comercio exterior verifi can por sí mismos los factores de riesgo de su propia 

cadena de suministros 

•  Se publicó un manual que permite a las empresas interesadas en certifi carse como OEA conocer los 

principales aspectos que caracterizan el programa.

•  Reconoce a las pequeñas y medianas empresas como una categoría especial. 

c.  Benefi cios para las empresas 

Los operadores del comercio en la UE cuentan con la posibilidad de acceder a tres tipos de certifi cación 

diferentes, con distintas exigencias cada una respecto del tipo de solicitante, y con los siguientes benefi cios 

(CEPAL, 2008): 

•  Certificado de Simplificación Aduanera: mayor facilidad para beneficiarse de procedimientos 

simplifi cados y menor número de controles físicos y documentales;

•  Certifi cado de Protección y Seguridad: los mismos benefi cios del certifi cado anterior, pero con la 

posibilidad de ser notifi cado de manera anticipada en caso de procedimientos de verifi cación de 

mercancías; 

•  Certifi cado de Simplifi cación Aduanera y de Protección y Seguridad: las empresas gozarán de las 

ventajas descritas en las categorías anteriores.

d.  Aprendizajes fi nales

La Unión Europea ha desarrollado aspectos interesantes para consolidar un programa OEA acorde con una 

región caracterizada por la liberación del comercio y en la que funciona una política aduanera uniforme. La 

creación del estatuto OEA constituye una herramienta útil, dado que en este documento se regulan los aspectos 

que conforman el programa, tales como etapas de implementación, requisitos, actividades permitidas a los 

operadores y benefi cios, entre otros.

Otro aspecto importante es que para el desarrollo del programa OEA se tomaron en cuenta los intereses 

y las necesidades tanto del sector privado como de las instituciones públicas vinculadas al comercio exterior. 

Asimismo, las empresas autorizadas como OEA pueden operar en todos los estados de la región, lo que les 

permite una mayor cantidad de oportunidades empresariales. 

Por otra parte, la Unión Europea estableció que los requisitos para las empresas no dependen sólo del tipo 

de certifi cado al que postulen, sino que también de la actividad que realice el solicitante. También se creó una 

categoría especial para las pequeñas y medianas empresas entregándoles la posibilidad de acceder a benefi cios 

similares a los otorgados a empresas de mayor tamaño. 

El proyecto denominado “Proceso completo de debida diligencia” es una herramienta muy útil para las 

empresas, pues pueden verifi car por sí mismas los factores de riesgo de su cadena de suministros y compartirlos 
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con las autoridades aduaneras con miras a  mejorarlos. Además, pueden mantenerse informadas de nuevos 

aspectos del programa por medio del manual OEA que se emite periódicamente.

Por último, la posibilidad de acceder a diferentes tipos de certifi cados OEA permite a las empresas obtener 
benefi cios acordes con las características de su negocio y los niveles de protección y seguridad que puede brindar 
en la cadena de suministros internacional.

3.  El programa C-TPAT de Estados Unidos

a.   Antecedentes

El programa C-TPAT se desarrolló por el gobierno de Estados Unidos a partir del año 2002, con el propósito 
de dar seguridad a los cuatro segmentos de la cadena logística internacional: producción, transporte, importación 
y distribución. Asimismo, los sectores que pueden participar del programa son: Importadores, Transportistas  
(Tierra, Ferrocarril, Mar, Aire), Autoridades Marítimas de Puerto/Operadores de Terminales, Consolidadores y 
Agentes de Aduana de EE.UU. (CBP, 2007).

El programa busca evitar cualquier acto terrorista que utilice contenedores para transportar bombas, 
armas de destrucción masiva, biológicas o químicas y componentes para el ensamblaje de armas. Para este fi n, 
se han establecido cuatro metas que buscan incrementar la seguridad y efi cacia en las fronteras (CEPAL, 2008): 

•  Garantizar el aumento de la seguridad de los miembros en la cadena de suministro. 

•  Proporcionar incentivos y benefi cios para acelerar el fl ujo de mercaderías dentro del sistema.

•  Incorporar los principios del programa a la comunidad internacional a partir de la cooperación y la 
coordinación.

•  Brindar apoyo a otras iniciativas y programas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos.

Es importante aclarar que el programa C-TPAT tiene diferencias con respecto al programa OEA de la OMA. El 
primero se origina en la normativa de Estados Unidos, la cual incluye de forma obligatoria varios de los requisitos 
establecidos por el programa OEA. Asimismo, algunos aspectos establecidos en el programa OEA no forman parte 
de la normativa estadounidense ni tampoco se encuentran en el programa C-TPAT, situación que ha generado 
complicaciones para efectuar acuerdos de reconocimiento mutuo entre ambos programas (CEPAL, 2008).

b.    Proceso para implementar el programa

La estrategia de seguridad que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado a raíz de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre se basa en el análisis de riesgos, uso de tecnología, alianzas con el sector privado 
y con otras administraciones aduaneras, así como también con organizaciones a nivel internacional como la OMA.
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Uno de los principales aspectos que permitieron la implementación efi caz del programa fue el trabajo 

conjunto efectuado con el sector privado, lo que ha generado resultados positivos tanto a las empresas 

participantes como al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. A continuación se 

describren los pasos para desarrollar el programa (CBP, 2007).

•  Se efectuaron sesiones de trabajo con las organizaciones vinculadas al proyecto, tanto del sector 

público (policía, agricultura, ambiente, aduanas) como del sector privado (operadores del comercio, 

importadores, exportadores). 

•  Se acordó efectuar un programa formal, pero voluntario, en un principio sólo con empresas importadoras 

para luego abarcar otros sectores. 

•  Inicialmente se defi nieron los aspectos normativos y procedimentales del programa para luego continuar 

con el desarrollo informático y la capacitación del personal. 

•  Antes de iniciar el programa se evaluó la cantidad y capacidad del personal aduanero para hacer frente 

al proyecto. 

•  El programa estableció la fi gura “Especialista en la seguridad de la cadena logística”, quien entrega 

servicios de consultoría a las empresas y constituye el principal punto de contacto para los miembros 

del programa. 

c.      Benefi cios para las empresas

Las empresas aceptadas en el programa se distribuyen en tres categorías o grados con benefi cios distintos 

(CEPAL, 2008):

•  Grado 1 (sólo certifi cados): se solicitan entre cinco y ocho veces menos controles que los que debe 

afrontar un postulante que no es miembro.

•  Grado 2 (validados): se requieren aún menos exámenes y cuando estos son necesarios, el contenedor 

se adelanta al principio de la fi la.

•  Grado 3: no se requiere ningún examen de seguridad regular y las inspecciones aleatorias son 

infrecuentes.

Asimismo, Estados Unidos emite certifi caciones bajo el respaldo de su propia legislación nacional, dando 

a los importadores varios benefi cios, entre los que destacan menores controles, mayores facilidades de ingreso 

de la mercancía, asignación de un especialista de seguridad de C-TPAT a las empresas y acceso a la conferencia 

anual del programa en la que se capacita a las empresas en temas de seguridad de la cadena de suministros 

internacional. 
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d.      Aprendizajes fi nales

De este análisis se observa que el programa C-TPAT tiene como uno de sus objetivos principales evitar que 
los procesos de importación se utilicen para actividades ilícitas que pongan en riesgo la seguridad del país. 
Para efectuar esta labor, el programa se basa en el uso de tecnología moderna, análisis de riesgos y alianzas 
estratégicas con empresas vinculadas al comercio internacional, y con aduanas de otros países, con las que 

mantiene un intercambio de información constante.

El desarrollo del programa C-TPAT se facilitó mediante el uso de un plan estratégico, que proponía una 

implementación gradual, comenzando con los aspectos normativos y procedimentales para luego continuar con 

el desarrollo informático y la adquisición de equipos tecnológicos. Una labor muy positiva de las autoridades 

aduaneras es que se hicieron análisis previos sobre la cantidad y capacidad del personal, factor sumamente 

relevante en este tipo de programas. Al fi nalizar dicho análisis, se realizaron varias capacitaciones con el objetivo 

de fomentar la integración del personal con el proyecto. 

Un último aspecto a destacar es que las empresas que obtienen la certifi cación C - TPAT tienen una menor 

cantidad de controles, así como más facilidades para el ingreso de mercancías a territorio norteamericano. 

Además, las inspecciones aleatorias que reciben son poco frecuentes, lo que reduce los tiempos y costos para 

liberar las mercancías.

4.  El programa SAOC de Argentina

a.    Antecedentes

La aduana argentina ha iniciado un proceso de modernización mediante una serie de inversiones 

tecnológicas, así como a través de innovaciones en la infraestructura aduanera existente. Estas mejoras buscan 

facilitar el intercambio comercial y también un cambio en los procesos de control, con el cual pasar de controles 

físicos a controles inteligentes no intrusivos (AFIP, 2008). 

El nuevo esquema de control aduanero trasandino se basa en la aplicación de técnicas de gestión de riesgo, 

así como el desarrollo del programa Sistema Aduanero de Operador Confi able (SAOC) implementado de manera 

defi nitiva en el año 2008 y que únicamente abarca el régimen de exportación. 

Las autoridades aduaneras han realizado esfuerzos por difundir esta fi gura en el sector privado mediante 

la realización de foros en los que se han presentado los principales aspectos del programa, principalmente 

dirigidos a exportadores y despachantes de aduana15. 

15 Los despachantes de aduana son personas con licencia para despachar que actúan como agentes auxiliares del comercio y del 

servicio aduanero. Se encargan de realizar la clasifi cación de la mercadería, la declaración aduanera correspondiente, la confección 

y tramitación de los documentos requeridos para todas las operaciones de comercio exterior. El despachante de aduanas opera en 

representación de la empresa importadora/exportadora o de la persona o ente que lo contrata a tal efecto (AFIP, 2011).
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b.     Proceso para implementar el programa

La estructura organizacional del sistema aduanero Argentino se adaptó al nuevo esquema de control y 

facilitación de la OMA mediante la nota externa Nº 37-2006 y, posteriormente, por la resolución Nº 2350 del año 

2007, en las que se regula la operativa del SAOC. El programa se implementó de manera defi nitiva en el año 2008. 

Según Monzó (2008) el plan piloto del programa se realizó para el procedimiento de exportación y una 

empresa automotriz fue la primera en participar. El gran desafío es la implementación del procedimiento de 

importación aún en proceso de desarrollo.

Las empresas autorizadas para operar como SAOC deben cumplir con criterios, exigencias y rigurosos 

controles de seguridad, lo que les otorga el certifi cado de operador confi able. 

c.    Benefi cios para las empresas

Mediante el SAOC, los exportadores y despachantes tienen la posibilidad de acceder a útiles benefi cios 

para agilizar su operativa, optimizar sus costos y colaborar con la aduana en el cumplimiento de su misión con 

respecto a la seguridad del comercio. Adicionalmente, las empresas obtienen los benefi cios que se indican en 

el siguiente cuadro. 

Por último, producto de este acercamiento con el sector privado, la administración aduanera publicó la nota 

externa Nº 48-2008, la cual establece un programa específi co para las MIPyMES16 (Micro Pequeñas y Medianas 

Empresas) que les permite una mayor fl exibilidad en los requisitos para incorporarse al sistema. 

16 Estas empresas conforman un sector con cada vez mayor participación en el comercio exterior, cuya actividad exportadora se 

incrementa cada año. Exportan productos con mayor valor agregado y poseen continuidad en los mercados internacionales, lo que 

redunda en estímulos relevantes del desarrollo regional de la economía argentina (AFIP, 2008).

Cuadro 4:  Benefi cios del programa SAOC en Argentina

•  Autogestión aduanera de los operadores califi cados 
con monitoreo remoto por parte de la Aduana 

•  Sustitución de controles presenciales intrusivos por 
controles tecnológicos inteligentes 

•  Comunicación efi caz entre aduanas de destino y 
origen

•  Facilitación de entrada de productos argentinos a 
diversos mercados por aseguramiento de la cadena 
logística

•  Prioridad en los trámites de frontera y en caso de 
catástrofe o fuerza mayor 

•  Facilidades de entrada en terminales portuarias 

•  Reconocimiento mutuo ante otras aduanas con las 
que se haya suscrito un acuerdo mutuo por operar 
como “Operador Confi able” 

•  Publicación de su condición de confi abilidad para 
un mejor reconocimiento comercial

Fuente: AFIP, 2008.



22

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - MGPP

d.  Aprendizajes fi nales

La Aduana argentina ha realizado cambios importantes en el proceso exportador del país mediante 
innovaciones en la infraestructura tecnológica existente. El desarrollo del programa SAOC ha simplifi cado el 
proceso de exportación, el cual se divide en cuatro etapas y puede efectuarse desde las instalaciones de la 
empresa, lo que disminuye considerablemente tiempos y costos.

Asimismo, el sistema SAOC entrega un alto grado de facilitación, dado que las mercancías pueden trasladarse 
hasta el destino fi nal sin ser sujetas a procesos de control o fi scalización. Además, se transmite a la aduana del 

país de destino los datos de la exportación, facilitando el despacho de la mercancía en las instalaciones de la 

empresa importadora.

Finalmente, este programa brinda ventajas novedosas para las empresas, como asistencia en caso de 

inconvenientes, aplicación de controles tecnológicos inteligentes no intrusivos, prioridad en caso de catástrofe, 

así como la publicación nacional e internacional de su condición como empresa confi able.

5.      El Programa PACS de México

a.    Antecedentes

En México, al igual que en muchos países, el crimen organizado utiliza las cadenas de suministros con 

grandes volúmenes para infi ltrarse en algunos esquemas de falsifi cación o de invasión a los embarques de 

mercancías con productos prohibidos (Castanon, J. 2011).

Esta situación ha motivado una reestructuración del sistema aduanero para enfrentar con éxito el tráfi co de 

armas, drogas, contrabando y otros ilícitos. Para lograr este objetivo, la Administración de Aduanas Mexicana 

(AGA) solicitó fi nanciamiento al Banco Mundial para mejorar la labor de las aduanas en el marco del comercio 

global.

Como parte de este proceso de cambio, la AGA desarrolló el Programa Alianza para el Comercio Seguro 

(PACS). Este programa de fi scalización, que para las autoridades aduaneras no es uno más, es una certifi cación 

para las empresas que otorga seguridad en la cadena de suministro, desde la producción del bien hasta su 

exportación defi nitiva hacia el país destino de la mercancía. 

b.      Proceso para implementar el programa

Las autoridades mexicanas informaron desde el principio que el programa PACS no se aplicaría de inmediato 

en todos los sectores empresariales de México. En su primera etapa abarcará solamente a empresas dedicadas a 

la exportación e importación de mercancías vinculadas al sector electrónico, aeronáutico y automotriz (Morales, 

2011). En las siguientes etapas abarcará al resto de industrias y a otros miembros de la cadena de suministro 

como transportistas, agentes aduanales y operadores de bodegas, entre otros.
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El programa se iniciará con un plan piloto que incluye a 10 empresas y la AGA ha pedido a los principales 

organismos de comercio exterior y a las asociaciones de los tres sectores involucrados que propongan a las 

empresas a ser consideradas en esta primera etapa. Por medio de este plan se podrán dimensionar las estrategias 

y recursos para la implementación a nivel nacional. Además, en conjunto con el sector privado, se harán los 

ajustes necesarios al programa derivados de su implementación. 

c.      Aprendizajes fi nales

El programa PACS ha logrado mejorar los controles que las aduanas ejercen en México, permitiendo 

enfrentar el crimen organizado y el contrabando de mercancías. Por otra parte, este programa ha promovido el 

trabajo conjunto entre las dependencias aduaneras del país, con el objetivo de identifi car puntos vulnerables 

de su sistema de control y evaluar la labor que ejecuta el personal de las aduanas.

Asimismo, por medio de este programa, las autoridades consolidaron una alianza con las empresas del 

sector privado, con lo cual lograron disminuir los riesgos en la cadena logística. Esta alianza ha permitido que 

las empresas que participan en el programa PACS sean reconocidas a nivel internacional como socios comerciales 

confi ables, otorgándoles la posibilidad de acceder a otros mercados y de establecer nexos empresariales 

importantes.

Un aspecto que diferencia al programa PACS de otros programas OEA es que el proceso de implementación 

se ha desarrollado gradualmente, abarcando inicialmente a empresas de tres sectores empresariales. 

Es interesante que este programa brinde algunos benefi cios que la legislación aduanera de otros países no 

contempla y que facilitan los procesos de logística de las empresas participantes, entre ellos, el uso de carriles 

exclusivos en los puertos de salida de mercancías y tener prioridad en caso de incidentes en los puertos o fronteras.

Cuadro 5:  Benefi cios del programa PACS en México

•  Uso de carriles exclusivos para las mercancías a 
exportar o importar 

•  Facilidades para el traslado de mercancías entre 
países 

•  Prioridad en el reconocimiento aduanero

•  Reducción en el número de inspecciones  

•  Impresión simplifi cada del pedimento o declaración 
aduanera para exportaciones defi nitivas

• Capacitación de dos funcionarios de cada aduana 
para que supervisen la aplicación de los benefi cios 
y criterios

•  Nombres e información de contacto de otros 
participantes

•  En caso de algún incidente que derive en el cierre de 
puertos y fronteras las únicas empresas que podrán 
continuar con su actividad comercial serán las que 
formen parte del programa

•  Reducción en el pago de multas

Fuente: BASC, 2011.
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6.  El programa SES de Nueva Zelanda

a.    Antecedentes

La estrategia comercial de Nueva Zelanda busca mantener y mejorar el acceso de sus exportaciones a 
los mercados mundiales, asegurando a los socios comerciales del mundo que los productos exportados desde 
puertos neozelandeses son de bajo riesgo de seguridad. La estrategia se sustenta en el “Plan de Exportaciones 
Seguras”, Secure Exports Scheme (SES, por su sigla en inglés), consistente con los estándares de seguridad 

considerados por la OMA (Smith, 2011). 

El SES establece un acuerdo voluntario entre los exportadores y el Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda 

que compromete a ambas partes a proteger las exportaciones en su trayecto por la cadena de suministro y, de 

esta manera, evitar la manipulación indebida, el sabotaje, el contrabando y otros delitos transnacionales. 

Asimismo, las entidades aduaneras del país trabajan de forma conjunta con las empresas del sector privado 

bajo el lema “trabajando juntos por la seguridad de nuestras fronteras”. Las instituciones que participan en 

este acuerdo son el Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, la Autoridad de Seguridad Marítima, el 

Ministerio de Agricultura y Bosques, el Ministerio de Transportes, el Servicio de Aduanas y la Policía, entre otros. 

b.   Proceso para implementar el programa 

Previo a la implementación del programa SES, la aduana efectuó un estudio de las exportaciones del país 

durante siete años, luego de lo cual concluyó que los 250  principales exportadores representaban cerca del 

80% del comercio. El programa les dio prioridad a estas empresas y actualmente el SES cuenta con un total de 

106 empresas asociadas que operan en distintos sectores comerciales (USAID, 2010).

El programa SES abarca de manera integral el proceso de exportación de mercancías desde Nueva Zelanda 

hacia sus socios comerciales y comienza con el almacenamiento y la preparación del producto, para luego 

preocuparse de la carga y transporte de la unidad contenedora y fi nalizar con la exportación defi nitiva de la 

mercancía. Dicho programa está conformado por cuatro aspectos clave (BASC, 2011):

•  Reportes electrónicos: comprende la obligación para las empresas de presentar de manera electrónica 

la información de la mercancía a exportar antes del embarque.

•  Evaluación de riesgos: implica realizar trabajo de inteligencia de los productos de intercambio 

internacional, control electrónico de datos y observación de personas, bienes y embarcaciones.

•  Respuesta a riesgos altos: comprende la realización de inspección no intrusiva (rayos X) de las 

mercaderías, la utilización de perros entrenados para detectar explosivos y la inspección física.

•  Reducción de riesgos: se promueve la asociación entre exportadores seguros y confi ables, confi anza 

en los procedimientos gubernamentales existentes y la aplicación de precintos de seguridad para 

contenedores. 
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c.    Benefi cios para las empresas

El programa SES ofrece los siguientes benefi cios (BASC, 2011):

•  Facilidad para los funcionarios aduaneros cuando deben tomar decisiones respecto a si se debe 

inspeccionar una mercancía a exportar. 

•  Punto de contacto para que los socios comerciales puedan atender cualquier asunto aduanero. 

•  La aduana puede conocer los procesos que utilizan las empresas para el manejo de las cargas. En las 

reuniones entre ambas partes se evalúa de forma conjunta el impacto que cualquier cambio aduanero 

o comercial tendrá en las operaciones. 

•  Al asegurar que las exportaciones sean reconocidas como de bajo riesgo de seguridad, el SES favorece 

al gobierno de Nueva Zelanda y a su economía y, de esta forma, mantiene una reputación como país 

de comercio seguro.

Otro aspecto importante es la interrelación que Nueva Zelanda tiene con países que cuentan con programas 

similares. Esto, a través de una comunicación constante y el intercambio de información sobre el desarrollo de 

nuevas técnicas de control o facilitación. 

c.     Aprendizajes fi nales

La estrategia comercial de Nueva Zelanda está dirigida a mejorar el acceso de sus exportaciones a los 

mercados internacionales, lo que se ha logrado mediante acuerdos de cooperación entre los exportadores y el 

servicio aduanero del país. El programa SES promueve asesoría y capacitación técnica a las empresas y esto 

les permite hacer cambios importantes a los procesos de exportación, dar un mejor manejo al embarque de 

contenedores, así como entregar protección a las mercancías. 

Un elemento importante de este programa es el uso de tecnología moderna, pues cuenta con un sistema 

de manejo de riesgos que ofrece información sobre el tipo de control que corresponde a las cargas que entran o 

salen del país. También se implementó un sistema muy interesante denominado “Auditoría de comercio seguro”, 

el cual verifi ca los procesos de seguridad de las empresas participantes.

Finalmente, una novedad de este programa es la permanente interrelación con países que tienen en vigencia 

programas OEA similares, lo que permite el intercambio de información sobre nuevas técnicas de control o 

facilitación en el ámbito aduanero. Además, el programa es bastante difundido por las autoridades aduaneras, 

lo que promueve la participación de más empresas y mantiene actualizados a los participantes. 
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En el siguiente capítulo se describe el proceso desarrollado en Chile con respecto al programa del OEA. 

Primeramente se indican las tareas realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas chileno para implementar 

dicho programa, tomando en cuenta el rol que el sector privado ha tenido, así como otras instancias públicas 

vinculadas al comercio internacional. 

En la segunda parte de este capítulo se presenta la información primaria obtenida de las entrevistas17 que 

se efectuaron a los actores relevantes o stakeholders que han participado o tienen conocimiento de la experiencia 

chilena con respecto al programa del OEA. Los actores escogidos se agrupan en dos categorías: 4 actores internos 

(funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas) y 3 actores externos (representantes de la empresa privada) 

(ver anexo 1).

Los resultados de estas entrevistas se presentan de acuerdo a tres dimensiones generales conformadas 

por distintas variables que las sustentan. Dichas dimensiones se elaboraron tomando en cuenta el contexto y la 

conceptualización descrita en los capítulos anteriores de la presente investigación.

Los resultados del presente capítulo se utilizan para elaborar las conclusiones y las recomendaciones de 

este trabajo.

1.  El programa del OEA en Chile

En el año 2006, Chile adhirió al Marco de Normas SAFE a través de la fi rma de una carta de intención para 

la implementación de estas medidas. Posteriormente, el Director de Aduanas de Chile, Sergio Mujica, asumió el 

compromiso en representación del Servicio Nacional de Aduanas de realizar los estudios y defi nir los mecanismos 

necesarios para efectuar el programa OEA en Chile. 

En junio de 2007 un equipo consultor de la OMA realizó un estudio diagnóstico del entorno aduanero 

en Chile para determinar el grado de preparación para implementar el Marco SAFE, examinar los avances que 

se estaban desarrollando e identifi car aquellos elementos que fuera necesario reforzar. El equipo se reunió 

con los responsables de las distintas unidades de aduanas, así como con organismos públicos y operadores 

privados, con el objetivo de evaluar desde procedimientos hasta gestión estratégica, luego de lo cual se hicieron 

recomendaciones para mejorar las prácticas aduaneras de acuerdo a estándares internacionales (Servicio Nacional 

de Aduanas de Chile, 2008). 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) efectuó otro estudio para analizar el avance logrado en el proceso de 

modernización del Servicio Nacional de Aduanas de Chile en los últimos seis años para, a partir de él, proponer 

medidas con el fi n de incrementar la efectividad de las aduanas del país. En febrero de 2008 se presentó el 

17 Se utilizó una entrevista semi-estructurada que incluye 11 preguntas abiertas sobre el proceso de implementación del programa 

OEA en Chile y las mejoras efectuadas por el SNA en los últimos años para hacer frente a las demandas del comercio exterior. Ver 

anexo número 4 (Capítulo Nº 3: Operacionalización de variables y pauta de entrevista).

IV.  Situación del programa del OEA en Chile, análisis desde los actores 
 relevantes 
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informe fi nal con las recomendaciones y el detalle de la asesoría técnica entregada que arrojó como una de sus 

conclusiones: 

“Resulta relevante que teniendo una estrategia clara (refi riéndose a la aduana chilena), no se hayan 

incorporado algunas prácticas internacionales exitosas como la del “Operador Económico Autorizado”. 

(FMI, 2008) 

Ante esta conclusión los expertos del FMI recomendaron que los procesos de simplifi cación y facilitación 

comercial de Chile mejoraran abordando en el corto plazo la fi gura del OEA.

El trabajo se inició en el año 2008 con un estudio detallado de los programas OEA desarrollados por otros 

países y con visitas a las Aduanas de España, Francia y Nueva Zelandia. Asimismo, las autoridades aduaneras 

de Chile reconocieron que para el diseño del programa OEA era importante integrar al sector privado vinculado 

al comercio internacional, de tal manera de incluir los criterios y recomendaciones de las empresas, aspecto 

imprescindible para el éxito del proyecto. 

Para darle el debido sustento jurídico, el 5 de febrero de 2009 el Servicio Nacional de Aduanas emitió la 

resolución Nº 0849 que plantea el programa piloto para implementar el programa OEA, así como las medidas 

que regulan la alianza que se seguirá con las empresas vinculadas al comercio exterior e interesadas en acogerse 

al programa. 

El documento fue desarrollado tomando en consideración las directrices y pautas establecidas en el Marco 

de Normas SAFE, las visitas a otros países para conocer los programas OEA y las recomendaciones de los expertos 

de la OMA y el FMI realizadas en el año 2007. 

A pesar de los benefi cios de implementar esta fi gura, y los resultados positivos que ha generado en otros 

países, a la fecha la resolución Nº 0849 no se ha publicado en el diario ofi cial, por lo que la implementación del 

plan piloto del programa del OEA está pendiente.

Algunos de los posibles motivos que han imposibilitado implementarlo son los siguientes: 

•  Situación de inestabilidad y cambios internos en el Servicio Nacional de Aduana de Chile (Zulueta, 

2011).

•  Rechazo al proyecto de parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH). 

Pese a esto, otras instancias promueven la pronta ratifi cación del proyecto. Tal es el caso de la Cámara 

Aduanera de Chile, institución que agrupa a los principales agentes de aduana del país. Su presidente, Felipe 

Santibáñez, declaró que este gremio ha abogado por la implementación de esta fi gura y solicitan su aprobación 

defi nitiva, recordando que ya en varios países de Sudamérica y Centroamérica se ratifi có de forma defi nitiva. 

Asimismo, otros gremios vinculados al comercio han expresado su malestar, al considerar que importantes 

proyectos como el programa del OEA y el Sistema Integral de Comercio Exterior están estancados. Por último, a 

noviembre de 2011, el proyecto OEA aún se encontraba en proceso de revisión por parte de la Dirección Nacional 

de Aduanas de Chile, por lo que no es factible proceder a la implementación del plan piloto mientras dicho 

proceso de revisión no concluya y se adopten las adecuaciones que eventualmente puedan surgir. 
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2.     Análisis de la implementación del programa del OEA desde los actores relevantes

A continuación se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a los actores seleccionados. Este se 

efectuó conforme a tres dimensiones generales: modernización aduanera en Chile, proceso realizado para 

implementar el programa del OEA y continuidad del programa del OEA. 

a.     Dimensión: Modernización aduanera en Chile

Por medio de esta dimensión, y mediante la recopilación de criterios y opiniones de los actores relevantes, 

se pretende determinar los principales cambios que en los últimos años ha realizado el Servicio Nacional de 

Aduanas (SNA) de Chile para mejorar la gestión aduanera del país. Para tal fi n, el análisis se centra en dos 

ámbitos: progreso institucional y y vínculo entre facilitación y control en la gestión aduanera.

Progreso institucional del SNA de Chile

Para la mayor parte de los entrevistados, las mejoras efectuadas por el SNA se asocian a los sistemas 

informáticos de la institución y a la adquisición de equipos tecnológicos modernos. Mencionan que se desarrolló 

una tramitación electrónica para los procesos de importación y exportación de mercancías que funciona a través 

de mensajes electrónicos que validan o rechazan los datos consignados en la declaración aduanera. 

“En el caso de las exportaciones se desarrolló un nuevo sistema informático que ha mejorado el 

proceso exportador en el país. En relación a las importaciones, el sistema se ha mantenido funcionando 

adecuadamente desde hace varios años, solamente se le han realizado ciertos cambios para una mejor 

tramitación de las declaraciones aduaneras”. (Director ANAGENA18).

En esta línea, un tema que destacan los actores externos es que muchos documentos que se presentaban a 

las aduanas de forma manual pasaron a ser electrónicos como las declaraciones de tránsito, de transbordo y las 

de redestinación. Además, que los requisitos establecidos por parte de otras instituciones gubernamentales para 

importar o exportar mercancías también se gestionan electrónicamente, básicamente para productos químicos, 

alimenticios, de salud y agricultura.

El presidente de ANFACH19, manifi esta que el avance logrado en términos de la transmisión electrónica de 

datos ha benefi ciado el comercio del país, sin embargo, considera que aún falta mucho por hacer en este tema. 

Con respecto a las debilidades del SNA, gran parte de los actores entrevistados concuerda que, a pesar de 

las mejoras tecnológicas desarrolladas, la institución no ha avanzado mucho en los últimos años. Un aspecto 

que consideran ha afectado notoriamente a esta institución es la falta de continuidad del personal en varios 

cargos estratégicos. 

18 El objeto de esta asociación es promover el desarrollo, prestigio, prerrogativas y protección de la profesión de Agente de Aduanas.

19 Fundada el 17 de junio de 1910, es el organismo que representa y defi ende los intereses gremiales de sus socios, que son funcionarios 

del Servicio Nacional de Aduanas del país (ANFACH, 2010).
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“En los últimos años, el SNA de Chile ha atravesado una etapa de transición en la cual  hemos tenido 

varios confl ictos por ausencia de un Director de Aduanas y de otros puestos importantes que han estado 

cubiertos por personas que no son los titulares de esos cargos” (Representante de la Subdirección de 

Fiscalización20, SNA). 

Otra problemática que exponen los entrevistados externos (representantes de la empresa privada) tiene 

que ver con la cantidad y capacidad del personal de las aduanas chilenas. Comentan que en los últimos 20 años 

el personal aduanero se incrementó solamente en 200 funcionarios, mientras que la balanza comercial creció 

aceleradamente producto de la mayor cantidad de transacciones comerciales del país. 

La mayoría de actores externos coinciden en que ha faltado ayuda del Gobierno para proveer más personal 

y equipos al SNA. Al respecto, explican que la modernización de los servicios aduaneros en Chile se ha visto 

afectada, pues el Gobierno le ha dado poco apoyo a la institución.

Vínculo entre facilitación y control en la gestión aduanera   

Los actores internos consideran que este vinculo se ha malinterpretado en Chile, en el sentido que se 

obstaculizan mutuamente. Al respecto, Marcelino Millón, Director de la Subdirección de Fiscalización, comenta 

que un sector del personal aduanero cree erróneamente que facilitar el comercio signifi ca afectar la fi scalización 

o disminuir los controles que le corresponden  a las aduanas. 

“La fi scalización es uno de los aspectos más potentes para facilitar el comercio. Si las aduanas 

identifi can claramente cuáles son sus principales riesgos y logran controlarlos adecuadamente, se puede 

facilitar la operativa del resto de empresas que brindan confi abilidad a las autoridades aduaneras” 

(Representante de la Subdirección de Fiscalización, SNA).

Un aspecto que para los actores internos ha mejorado los controles aduaneros en Chile es el hecho de 

que el SNA cuente con un Plan Nacional de Fiscalización, que no obstaculiza los procesos de despachoy que se 

basa en la gestión de riesgos. Sin embargo, opinan que las labores de fi scalización pueden mejorarse a partir 

de algunos proyectos de desarrollo pendientes.

b.     Dimensión: proceso realizado para implementar el programa del OEA

En esta dimensión se indagó la opinión de los actores relevantes con respecto al proceso efectuado en Chile 

para implementar el programa OEA. Posteriormente, se indican los motivos que a juicio de los entrevistados han 

afectado el desarrollo de este programa por parte del SNA. 

De acuerdo a lo indicado por todos los entrevistados, son muy pocas las labores que el SNA desarrolla 

para implementar el programa OEA en Chile, pues el único avance concreto es el plan piloto descrito en la 

resolución Nº 0849. Además, comentan que en dicho plan no se incluyeron varios elementos importantes que 

hubiesen permitido desarrollar este programa de forma adecuada. Asimismo, los actores internos coinciden en 
20 Depende directamente del Director General de Aduanas, tiene a su cargo los Departamentos de Inteligencia Aduanera, Fiscalización 

Operativa, Fiscalización de Drogas y Fiscalización de Agentes Especiales (SNA, 2010).
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manifestar que el programa fue mal planteado desde un principio, pues se creyó erróneamente que el plan piloto 

era sufi ciente para implementar la fi gura omitiendo llevar a cabo otras labores importantes. 

Motivos que han afectado el desarrollo del programa 

A continuación se describen los motivos que, en opinión de los entrevistados, han afectado el desarrollo 

del programa OEA en Chile:

1.  Falta de apoyo político: para los actores internos la fi gura del OEA en Chile se inició como un proyecto 

interno del SNA, dejando de lado el apoyo del gobierno y aspecto que es fundamental para implementar 

cualquier proyecto en el ámbito público. 

2.  Inestabilidad en el SNA: la mayoría de actores también coincide en que el SNA ha vivido una situación 
de inestabilidad en los últimos dos años, pues no se ha logrado consolidar la permanencia defi nitiva 
de un Director de Aduanas.  

3.  Poca participación del sector privado: el poco interés de la empresa privada en este proyecto se debió 
a los siguientes motivos:

a.  La mayoría de empresas tiene el acceso asegurado a los países que exportan mercancías, por lo 
que no es prioridad obtener la certifi cación como OEA.  

b.  Para las empresas es escasa la facilitación que pueden obtener mediante la fi gura OEA, pues en 
Chile se efectúan muy pocos controles aduaneros sobre las mercancías que ingresan o salen del 
país. 

c.  Consideran que al plan piloto desarrollado se le dio un carácter fi scalizador, buscando un mayor 
control sobre las empresas. 

d.  Una parte considerable de las empresas desconoce en qué consiste la fi gura del OEA.  

4.  Oposición de ANFACH: su presidente comentó que han dejado claro a las autoridades aduaneras que 
no cambiarán su posición con respecto a la fi gura del OEA mientras no se resuelvan varias debilidades 
que actualmente aquejan al SNA.

c.    Dimensión: continuidad del programa del OEA 

Mediante esta dimensión se pretende determinar las ventajas que se generarían en Chile a partir de la 
implementación del programa OEA. También se mencionan los aspectos que, a criterio de los entrevistados, son 
necesarios para trabajar nuevamente en este proyecto, así como posibles consecuencias que pueden surgir en 
caso de que este no llegue a desarrollarse. 

La mayoría de los actores internos considera oportuno continuar con el desarrollo del programa OEA en 
Chile, pues se facilitarían las labores que desarrolla tanto el SNA como las empresas relacionadas con el comercio 
internacional. Exteriorizan que se reforzará la competitividad de la aduana chilena, dándole al país una mejor 
imagen internacional. 
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Por otra parte, este programa también benefi ciaria los procesos de fi scalización al permitir que los órganos 

fi scalizadores se concentren en las empresas de mayor riesgo. 

Aspectos necesarios para continuar la implementación del programa

A continuación se describen las tareas que según los entrevistados son necesarias para continuar con la 

implementación del programa OEA en Chile.

1.  Obtener el apoyo del gobierno: la mayor parte de personas entrevistadas exponen que el apoyo político 

y económico del gobierno chileno es fundamental para continuar la implementación de este programa. 

2.  Trabajar en una nueva estrategia de implementación: algunos entrevistados internos comentan que 

una vez ratifi cado el apoyo de las autoridades gubernamentales, se debe trabajar nuevamente en el 

plan piloto del proyecto. 

3.  Crear un departamento o área dentro del SNA que se encargue exclusivamente de todos los aspectos 

relacionados al programa OEA, tales como proceso de implementación, verifi cación de requisitos, 

seguimiento a las empresas certifi cadas e investigación de prácticas internacionales de este programa, 

entre otras.

4.  Realizar las gestiones necesarias para contratar nuevo personal que se dedique exclusivamente a este 

programa. Además, sería muy útil capacitar a los funcionarios que actualmente posee el SNA sobre la 

fi gura del OEA.

5.  Efectuar una evaluación de los sistemas informáticos y de los equipos tecnológicos que actualmente 

tiene la institución y valorar la adquisición de nuevos equipos o sistemas que faciliten el desarrollo 

del programa.

6.  Solicitar apoyo de organismos internacionales e investigar la experiencia internacional con el programa 

OEA. 

7.  Fomentar la participación del sector privado: para lograr esto se requiere una mayor difusión del 

proyecto y también acercarse a las empresas para explicarles claramente en qué consiste la fi gura del 

OEA. 

8.  El SNA debe garantizar un manejo seguro y confi able de la información que se solicite para otorgar la 

certifi cación como OEA, pues aún no se defi ne el uso que se le dará ni los mecanismos para resguardarla.

Consecuencias de no haber desarrollado el programa

De acuerdo a lo señalado por los actores externos, a la fecha no se han producido consecuencias en las 

importaciones o exportaciones chilenas por no haber desarrollado de manera defi nitiva el programa OEA.  En 

cuanto a los actores internos, estos argumentan que las exportaciones podrían tener futuras complicaciones en 

caso de no continuar con el proyecto OEA, mientras que las importaciones no tendrían por el momento ninguna 

consecuencia, pues son muy pocos los controles que se realizan sobre las mercancías que ingresan al país.
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Sin embargo, existen algunas voces disonantes que alertan sobre los riesgos de no implementar este acuerdo.

 “El no poseer la certifi cación como OEA representa una pérdida de competitividad para la industria 

exportadora de Chile, pues se corre el riesgo de tener más revisiones durante el proceso de exportación 

o de perder compradores que opten por adquirir bienes solamente de empresas registradas como OEA” 

(Representante de la Subdirección Técnica, SNA).

Con respecto a la posibilidad de que algunas empresas chilenas se vean afectadas con la implementación 

de este programa, existe un alto grado de diferencia en las  apreciaciones de los entrevistados. Algunos actores 

externos comentan que para las empresas pequeñas o con menos recursos es complicado obtener la certifi cación 

como OEA, pues para participar en este proyecto se deben hacer cambios o mejoras organizacionales que requieren 

una inversión considerable de recursos. 

En este sentido, la Unión Europea ha creado distintos tipos de certifi cados para las empresas, según 

capacidad económica, tamaño o sector en el que se desempeña. Además, se desarrolló un certifi cado especial 

para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que ha protegido la competitividad de este sector de la industria.

Al respecto sería muy importante crear varios tipos de certifi cados, pues las empresas grandes en Chile 

abarcan mercados diferentes a los de las pequeñas empresas o producen distintos tipos de bienes, por lo que 

los requisitos de un eventual programa OEA deben considerar este aspecto.

Por último, Hugo Baierlein no percibe ninguna consecuencia o efecto negativo de continuar con la 

implementación del programa OEA. Señala que todas las empresas interesadas podrán participar de este proyecto 

y que el tamaño o capacidad económica no debería ser una barrera para obtener la certifi cación.

“Para SOFOFA las empresas chilenas no se verán afectadas de ninguna forma por el programa del 

OEA, por el contrario, solo visualizamos benefi cios y mejoras para el comercio del país. Esperamos que 

el SNA trabaje nuevamente en este programa y logre integrar a todos los actores relacionados con este 

tema” (Gerente Comercio Exterior, SOFOFA).
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A continuación se presentan las conclusiones fi nales que abarcan el papel de las aduanas en la seguridad del 

comercio internacional, las fortalezas y debilidades del SNA y el análisis de la experiencia chilena e internacional 

con el programa del Operador Económico Autorizado (OEA). 

1.  Hoy en día el rol de las administraciones aduaneras ha variado considerablemente, pues el entorno en 

el que se desempeñan ha evolucionado obligándolas a ajustar sus sistemas internos de funcionamiento 

y a desarrollar nuevas herramientas que les permitan afrontar los nuevos ámbitos del comercio 

internacional tales como: nuevas formas de comercio, inocuidad de los alimentos, protección del 

medio ambiente, fl ora y fauna silvestre, propiedad intelectual y el surgimiento de nuevos estándares 

de seguridad. 

2.  Por otra parte, del análisis realizado a cada uno de los programas OEA que se desarrollaron en los cinco 

países seleccionados, se determinó que en ningún caso se presentaron inconvenientes u obstáculos 

para desarrollarlos. Por el contrario, las autoridades aduaneras avanzaron fácilmente, pues desde 

un principio se coordinó la realización de varias labores que permitieron implementarlos de manera 

exitosa. Al respecto, se efectuaron cuatro labores: 

a.  Desde un principio se defi nió un plan estratégico que proponía una implementación gradual con 

respecto a los regímenes aduaneros y a las empresas u operadores que participarían en el proyecto. 

b.  Se hicieron estudios sobre la cantidad y capacidad del personal aduanero para hacer frente a las 

necesidades operativas del programa del OEA. 

c.  Durante el desarrollo del proyecto se incorporaron las aspiraciones y necesidades del sector privado, 

así como de las instituciones públicas que mostraron interés en el proyecto.

d.  Se coordinaron labores para difundir los principales aspectos del programa y, de esta manera, 

incentivar una mayor participación de la empresa privada. 

3.  Adicionalmente, los requisitos establecidos en cada uno de los programas analizados son muy similares, 

pues no pretenden obstaculizar o restringir la participación de las empresas, por el contrario, son muy 

accesibles y de fácil comprensión. 

4.  Respecto a los benefi cios es importante mencionar que las autoridades aduaneras los defi nieron según 

el régimen aduanero que comprende cada uno de los programas, ya sea importación, exportación o 

ambos. Asimismo, es interesante que los benefi cios ofrecidos no estén orientados sólo a reducir los 

controles físicos y documentales, pues brindan otro tipo de facilidades que también contribuyen a 

agilizar la gestión aduanera. 

5.  Con relación al progreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, las mejoras que ha efectuado esta 

institución en los últimos años se han orientado -en su mayoría- a la utilización de tecnología moderna. 

Primeramente, se efectuaron cambios en los sistemas informáticos de la institución que modernizaron 

V.  Conclusiones
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los procesos de importación y exportación de mercancías. Además, se adquirieron equipos tecnológicos 

modernos que han apoyado las labores de fi scalización y control que a diario efectúan las aduanas. 

6.  Sobre las debilidades del SNA se determinaron algunos elementos que han afectado la labor de la 

institución. Un primer aspecto dice relación con que en varios puestos estratégicos del SNA se han 
desempeñado personas que no son los titulares de esos cargos, situación que ha perjudicado la 
continuidad de proyectos importantes. Otra debilidad tiene que ver con una supuesta escasa dotación 
de personal que imposibilita desarrollar adecuadamente los procesos de control y fi scalización en el 
país. Además, es muy poca la capacitación que imparte la institución, lo que afecta la preparación y 
nivel de conocimientos del personal. 

7.  Con respecto al programa OEA en Chile fue muy poco lo que se hizo para implementarlo, pues para 
realizar el plan piloto del proyecto se consideraron solamente dos aspectos: análisis de la experiencia 
internacional y reuniones de trabajo con algunos representantes de empresas, omitiendo llevar a cabo 
otras labores importantes como  buscar apoyo del gobierno, capacitar al personal del SNA e integrar 
al sector privado, entre otros. También se determinó que faltó interés y decisión por parte de las 
autoridades aduaneras que coordinaron el proyecto, pues decidieron no continuar desarrollándolo 
ante el escaso apoyo entregado por el gremio de funcionarios y la empresa privada. 

8.  Relacionado a lo anterior, se comprobó que tanto la inestabilidad en el SNA como el rechazo de la 
ANFACH son parte de los motivos que han afectado la implementación del programa OEA en Chile. 

9.  No sólo los aspectos descritos afectaron la continuidad del programa OEA, pues durante el desarrollo 
del presente trabajo se determinaron otros motivos relevantes, los cuales se detallan a continuación. 

a.  Faltó mayor liderazgo por parte de las autoridades aduaneras.

b.  La empresa privada no se interesó por el plan piloto desarrollado en el año 2009.

c.  Los agentes de aduanas y ANFACH no apoyan su implementación. 

10.  Por lo tanto, para continuar la implementación del programa del OEA en Chile, el SNA debe solucionar los 
motivos antes descritos, pues son aspectos que se requieren para que el proyecto pueda desarrollarse 
de manera adecuada. 

11.  Con respecto a la necesidad de continuar con la implementación del programa OEA en Chile, es 
importante mencionar que varios países ya han hecho público su interés por establecer mecanismos 
que garanticen la seguridad de las mercancías que ingresan por sus fronteras. Tal es el caso de la 
exigencia de la revisión del 100% de los contenedores de carga a partir de 2012 emitida por Estados 
Unidos. Seguidamente, se indican por separado las conclusiones sobre el aporte que implicaría este 
programa para el sector exportador e importador chileno y el Servicio Nacional de Aduanas.

a.  Es importante mencionar que los inconvenientes para el sector exportador chileno, por no poseer 
la certifi cación OEA, surgirían al momento de ingresar a países que soliciten algún certifi cado de 
seguridad o que consideren darle un acceso simplifi cado a aquellas empresas registradas como 
OEA. Ante la posibilidad de que este tipo de medidas se implemente, el principal benefi cio que 
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pueden obtener las empresas exportadoras chilenas de este programa es ingresar fácilmente a 

otros países. 

b.  Es muy poco lo que el programa del OEA puede reducir en relación a los controles físicos y 

documentales en las importaciones a territorio chileno, pues solamente se fi scaliza el 4% de las 

mercancías que ingresan al país. Sin embargo, es importante aclarar que el programa conlleva 

otro tipo de benefi cios tales como: obtener prioridad en el despacho aduanero, habilitación de 

carriles rápidos, ventajas fi nancieras al pagar aranceles, posibilidad de realizar controles en sus 

instalaciones, facilidad para acogerse a procedimientos simplifi cados y presentar declaraciones 

breves de entrada al país. 

c.  El principal benefi cio para el SNA con el programa OEA es la obtención de una mayor  cantidad de 

información sobre la operativa de las empresas en la cadena de suministros internacional. Esta se 

puede utilizar en los sistemas de gestión de riesgo de la institución. 
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A continuación se presentan varias recomendaciones que las autoridades aduaneras de Chile pueden 

utilizar para continuar con el desarrollo del programa del OEA. Al respecto, es importante mencionar que para 

la elaboración de estas recomendaciones se tomaron en consideración los principales aspectos de los cinco 

programas OEA analizados en el segundo capítulo del presente trabajo, pues poseen varias particularidades 

que pueden ser utilizadas no sólo en Chile, sino que también en cualquier otro país que esté interesado en 

desarrollar este programa.

1.  De acuerdo a lo indagado en el presente estudio, se determinó que no hay una política pública que 

dirija las actividades aduaneras que efectúa el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, pues su labor 

la ha desarrollado sin la orientación y apoyo del gobierno central o de una entidad superior. Al 

respecto es recomendable que el SNA solicite al Ministerio de Hacienda la emisión de directrices que 

le permitan proyectar de una mejor forma su trabajo y así reafi rmar su rol como uno de los servicios 

más importantes del país. 

2.  En la mayor parte de empresas que participan del comercio internacional hay un consenso generalizado 

en relación a que la fi gura del OEA tiene una importancia alta en el futuro entorno del comercio. En 

este sentido, próximamente habrá un sector de empresas OEA que podrá acceder a ventajas que les 

permitirán superar sin problema alguno las medidas de seguridad, mientras que una parte tendrá 

complicaciones para comerciar sus mercancías satisfactoriamente. Ante este panorama futuro, resulta 

recomendable que Chile trabaje en la seguridad de la cadena de suministro internacional, no sólo 

para ingresar fácilmente a otros países, sino también como herramienta para fortalecer sus actuales  

nexos comerciales.

3.  Para lograr un programa del OEA que benefi cie el comercio de Chile con sus socios comerciales, y que 

permita a las empresas obtener ventajas que contribuyan en su desempeño, es necesario contar con 

los siguientes elementos:

a.  Se requiere un trabajo activo del Director de Aduanas, que comprenda y apoye el programa 

del OEA y que coordine la realización de dos labores fundamentales: el desarrollo de un plan 

estratégico para implementar el proyecto y la gestión del apoyo económico y político del gobierno. 

Este último aspecto es fundamental, pues se obtendrían los recursos necesarios para mejorar el 

trabajo efectuado en el año 2009 y, de esta manera, desarrollar un programa del OEA acorde a las 

necesidades del SNA y de la empresa privada. 

b.  Para la implementación del proyecto se puede considerar la experiencia exitosa del programa SES 

de Nueva Zelanda, que inició el proyecto OEA solamente con empresas exportadoras e integró 

paulatinamente al resto de operadores de la cadena de suministro internacional. En el caso chileno se 

puede seguir un proceso similar, iniciando el plan piloto con aquellas empresas que aún mantienen 

interés en obtener la certifi cación OEA y que representan a industrias que requieren un traslado 

ágil de sus productos. Tal es el caso de empresas productoras de vino, celulosa, salmón y frutas. 

VI. Recomendaciones
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c.  Establecer un departamento nuevo en el SNA que se encargue de coordinar las labores necesarias 

para implementar el programa, tales como: proceso de autorización, verifi cación de requisitos y 

estándares de seguridad, y seguimiento de las empresas autorizadas, entre otras. Asimismo, es 

importante que este departamento cuente con personal dedicado exclusivamente a las labores 

descritas anteriormente, lo que permitiría un mejor control sobre las empresas que participen en 

el proyecto. 

d.  Estimular una mayor participación de la empresa privada en el proyecto, lo cual se puede lograr 

comunicando claramente los principales aspectos del programa OEA, así como los objetivos que 

las autoridades aduaneras persiguen con su implementación. Asimismo, es necesario trabajar en 

los benefi cios y obligaciones, pues las empresas aún no los comprenden bien. 

e.  Evaluar la capacidad de los equipos tecnológicos y los sistemas informáticos que el SNA posee en 

la actualidad, con el fi n de determinar si son aptos para las labores que demanda el programa OEA. 

En caso contrario, realizar las gestiones necesarias para cambiarlos. 

f.  Integrar a todo el personal del Servicio Nacional de Aduanas en la implementación del programa. 

Para esto se debe efectuar un plan de capacitación, a fi n de comunicar a los funcionarios claramente 

los principales aspectos del programa OEA y el rol que les corresponde desempeñar. 

4.  Una vez realizados esto, es posible que la ANFACH dé un mayor apoyo al proyecto, pues se habrán 

desarrollado varios aspectos que son fundamentales para ellos. Sin embargo, es recomendable que 

las autoridades aduaneras tengan un mayor contacto con la ANFACH, para así darles a conocer los 

principales aspectos del programa del OEA, los resultados generados en otros países y cuáles serian 

los benefi cios reales que visualiza el SNA para el comercio internacional chileno.

5.  Con relación a las empresas que pueden acreditarse como OEA, se determinó la importancia de 

establecer disposiciones o normas que permitan a todas las empresas participar del programa sin 

ningún tipo de inconveniente. Para esto se recomienda valorar lo realizado en la Unión Europea, que 

en su programa OEA estableció distintos tipos de certifi cados, según capacidad económica, tamaño o 

sector en el que se desempeña la empresa. 

6.  Las autoridades aduaneras que coordinen el proyecto pueden buscar asesoría de organismos 

internacionales u otras aduanas (OMA, BID), que han desarrollado guías y programas de capacitación 

del programa del OEA, y que imparten formación profesional en temas de seguridad y facilitación 

del comercio. Una opción a considerar, y que a México le sirvió para impulsar el programa PACS, es 

solicitar fi nanciamiento al Banco Mundial, institución que apoya la modernización aduanera en los 

países de la región, y el desarrollo de proyectos como el del OEA. 

7.  Se recomienda un contacto continuo con administraciones aduaneras de países que han desarrollado 

el programa del OEA, pues se pueden compartir experiencias sobre nuevas técnicas de control y 

facilitación en el comercio, a la vez que se facilita el proceso de implementación del programa. 

8.  Un elemento interesante que contribuiría al buen funcionamiento del programa es incentivar una mayor 

coordinación entre las distintas aduanas que Chile posee, pues conjuntamente se podría identifi car 
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de manera ágil y oportuna cualquier debilidad o cambio a realizar en el programa, lo que mejoraría 

las facilidades y ventajas otorgadas a las empresas participantes. 

9.  Es importante que el programa del OEA entregue a las empresas la posibilidad de mejorar su 

competitividad en el ámbito del comercio internacional. Al respecto, una recomendación que surge 
del programa PACS de México es publicar -a nivel nacional e internacional- un listado actualizado de 
aquellas empresas registradas como OEA, lo que permitiría a estas empresas ser reconocidas como 
socios comerciales confi ables, dándoles la posibilidad de lograr nuevos vínculos empresariales, así 
como acceder fácilmente a otros mercados. 

10.  En vista que la implementación del programa OEA implica la realización de muchas tareas para las 
empresas, y que en el proceso pueden surgir difi cultades, se recomienda que las administraciones 
aduaneras asesoren y capaciten continuamente a las empresas. Esto les permitiría mejorar sus niveles 
de seguridad, determinar falencias en sus procesos de exportación o importación y efectuar cambios 
que mejoren el manejo de contenedores y mercancías.
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Anexos

A.  Proceso para

  implementar el

  Programa

B.  Requisitos del

  Programa

C.  Benefi cios para

  las Empresas

Implementación  del 

programa OEA

Requerimientos fi jados 

por la administración 

aduanera  para  las 

empresas

Beneficios o ventajas 

e s t a b l e c i d a s  p o r 

l a  a d m i n i s t r a c i ó n 

aduanera  para  las 

empresas

Describir las medidas 

t o m a d a s  p o r  l a s 

administ rac iones 

a d u a n e r a s  p a r a 

desarrollar el

programa OEA

Conocer los distintos 

requerimientos que 

los países han fi jado 

a las empresas que 

soliciten operar como 

OEA

Comprender cuáles 

son  las  venta jas 

que cada país ha 

establec ido  para 

las empresas que 

participen del 

programa OEA

• E n f o q u e  d e l  p r o g r a m a 

Normativa para desarrollar el 

programa (decretos, circulares, 

procedimientos) o cambios en 

la legislación vigente.

• Coordinación con los actores 

públicos y privados involucrados 

en el programa

• Nivel de participación de la 

administración aduanera del 

país en el proceso.

• Mejoras en la infraestructura 

corporativa de las empresas

• Cambios o mejoras en los 

procedimientos aduaneros 

• Recursos tecnológicos acordes 

con las exigencias del comercio 

internacional

• Proceso de  autoevaluación 

sobre seguridad en el manejo de 

mercancías

• Procedimientos aduaneros 

simplifi cados

• Reducción de controles físicos y 

documentales

• Disminución en las penalidades 

o multas

• Colaboración y asistencia 

por parte de las autoridades 

aduaneras

Dimensión Variables IndicadoresDefi nición operacional 

de la dimensión

Anexo 1: Operacionalización de variables
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A. Modernización 

aduanera en

  Chile

Progreso 
institucional 
del SNA 
de Chile

Modernización

del SNA

Equilibrio 
entre 

facilitación 
y control
Cadena 

logística

Plazos y 

documentos 

para importar  

Grado en que el 

Servicio Nacional 

d e  A d u a n a s 

(SNA)  chi leno 

ha mejorado su 

funcionamiento 

i n t e r n o  p a r a 

r e s p o n d e r  a 

las  demandas 

d e l  c o m e r c i o 

internacional

1. Según su criterio, ¿cuáles son 

los principales cambios que el 

SNA de Chile ha realizado para 

enfrentar  satisfactor iamente 

los actuales requerimientos del 

comercio exterior? (¿En qué áreas 

específi camente se han realizado 

las mejoras? ¿El SNA cuenta con 

los procedimientos, equipos y 

tecnología necesarias para efectuar 

controles aduaneros eficientes y 

expeditos?)

2. ¿Qué opina del equilibrio entre 

facilitación y control en la gestión 

aduanera?  (¿Qué medidas ha 

tomando la aduana chilena con 

respecto a este equilibrio?)  

3 .  S e g ú n  s u  o p i n i ó n ,  ¿ q u é 

importancia tienen para los países 

la cantidad de días y de documentos 

necesarios para la importación 

de mercancías? (le comento que, 

según el informe Doing Business 

del Banco Mundial, para importar 

un contenedor a territorio chileno 

se requiere de 21 días y siete 

documentos, datos que posicionan 

a Chile por debajo de los países de 

la OCDE (11 días para importar, 4,9 

documentos). (¿De qué manera se 
pueden mejorar estas cifras? ¿Hay 
motivos que impiden mejorar estos 
datos?)

Dimensión Variables Indicadores Preguntas de la entrevista
Defi nición 

operacional de

la dimensión

Anexo 2: Operacionalización de variables y pauta de entrevista
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B. Proceso

 realizado para 

implementar el

programa del OEA

El rol del
SNA con
respecto
al
desarrollo
del
programa
OEA

El papel de
empresas
privadas y
de los
gremios
aduaneros 
con el 
programa
OEA

Importancia
de la fi gura
OEA para
Chile

Preparación

del SNA para

desarrollar

el programa

OEA

Inestabilidad

en el SNA

Cambios

internos en

el SNA

Rol de la 

empresa

privada

Posición de

la ANFACH

con el

programa

OEA

Comprender

cuál ha sido

el rol de los

actores

públicos-

privados

involucrados

en el

desarrollo 

del programa

OEA Chile

4. En su opinión, ¿considera necesario que 

el SNA de Chile desarrolle el programa OEA? 

(Si/No) ¿Por qué motivos? (¿Qué sectores, 

a su juicio,  requieren la implementación 

del programa OEA en Chile? ¿Dada su 

experiencia, cuáles considera que serían 

los beneficios de este programa para 

Chile?)  

5. ¿Está el SNA de Chile preparado para 

desarrollar el programa OEA? (¿Las aduanas 

u ofi cinas aduaneras en territorio chileno 

tienen la capacidad para desarrollar el 

programa? ¿Conocen los funcionarios 

aduaneros el programa? ¿Se les ha dado 

algún tipo de capacitación o charla sobre 

este?) 

6. ¿Cuáles cree usted que son los motivos 

que pueden estar obstaculizando el avance 

del programa OEA en Chile? (¿Qué opina de 

publicaciones en las que se informa que 

cambios internos en el SNA son parte de 

los motivos? ¿Hay otros motivos internos 

que impiden avanzar en este proyecto?)

7. ¿Cuál ha sido el rol de la empresa privada 

en este proyecto? (¿Qué agrupaciones 

privadas han participado? ¿Qué apoyo le 

ha dado la empresa privada al programa 

OEA? ¿De qué manera el SNA ha tomado en 

cuenta al sector privado para desarrollar 

el programa OEA?) 

8. ¿Cuál es la posición de la ANFACH con el 

programa OEA en Chile? (¿La posición de 

este gremio ha impedido el desarrollo del 

proyecto OEA? ¿Conoce si la ANFACH ha 

realizado alguna propuesta de desarrollo 

de este programa en Chile?)

Dimensión Variables Indicadores Preguntas de la entrevista
Defi nición 

operacional de

la dimensión

Anexo 2: Operacionalización de variables y pauta de entrevista
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C. Continuidad

del programa

OEA

Proceso
realizado
para imple-
mentar el
programa
en Chile

Riesgos
para Chile
por no
contar 
con el 
programa
OEA

Estado actual
del programa
OEA

Mejoras o
cambios al
proceso de
implementa-
ción

Posibles
riesgos para 
el sistema de
comercio de
Chile

Posibles
riesgos para
empresas
chilenas

Conocer el
proceso
realizado 
por las 
autoridades
aduaneras
de Chile para
implementar
el programa
OEA y
determinar
posibles
riesgos que
podrían darse

por el atraso

en el

desarrollo del

programa

9. ¿Qué opina de lo realizado a la fecha en 

Chile para desarrollar el programa OEA? 

(¿Cuál es el estado actual del proyecto? 

¿Qué opinión le merece la labor del SNA 
para desarrollar este programa? ¿Conoce 
si la experiencia de algún otro país con 

este programa puede ser tomada en 

cuenta para desarrollar el programa OEA 

en Chile?)

10. ¿Qué debería hacerse con respecto al 

programa OEA en Chile? (¿Puede mejorarse 

lo realizado a la fecha? (Si/No) ¿Cómo? 

¿Qué cambios o mejoras son necesarios 
para implementar el programa?) 

11. ¿Hay riesgos para el comercio de 

Chile por no haber ratifi cado el programa 

OEA? (¿En qué ámbitos pueden darse 
estos riesgos? ¿Pueden verse afectadas 
las importaciones o exportaciones de 
las empresas chilenas que no cuenten 
con la certifi cación de OEA? ¿Hay alguna 
consecuencia que se haya dado en Chile 
por no haber desarrollado el programa 
OEA?)

12. ¿Las empresas chilenas pueden 

verse afectadas con la aprobación de 

este programa? (Si/No) ¿De qué forma?  
(¿Qué tipo de empresa podría verse 
eventualmente afectada? ¿Podrían las 
empresas certifi cadas como OEA absorber 
o sacar del mercado a empresas más 
pequeñas, como las PIMES?)

Dimensión Variables Indicadores Preguntas de la entrevista
Defi nición 

operacional de

la dimensión

Anexo 2: Operacionalización de variables y pauta de entrevista

Fuente: Elaboración propia

Nota:  Las preguntas resaltadas son las que se formularon a los entrevistados. Las que se encuentran entre paréntesis son las secundarias, 
realizadas como complemento a la primera pregunta.
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