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ABSTRACT 

 

Technological progress in international logistics is intensifying in order to speed up import and export 

processes in Customs. A form of automated service that allows to speed up in advance the commercial 

management being an international guideline. The aim of the research was to analyse the 

transformation of customs processes in our reality. A qualitative approach was used, using grounded 

theory with a cross-sectional and exploratory scope. A semi-structured interview was conducted with 

twenty customs agency officials. The analysis of the interviews led to the conclusion that the changes 

implemented in the digital transformation of Peruvian customs have been favourable, contributing to 

improvements in foreign trade. 
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RESUMEN 

 

El avance tecnológico es la logística internacional se intensifica para agilizar los procesos de importación 

y exportación en Aduanas. Una forma de servicio automatizado que permite agilizar de manera 

anticipada la gestión comercial siendo un lineamiento internacional. El objetivo de la investigación fue 

analizar la transformación de los procesos aduaneros en nuestra realidad. Se uso el enfoque cualitativo 

mediante la teoría fundamentada de corte transversal y alcance exploratorio. Se realizó una entrevista 

semiestructurada a veinte funcionarios de agencias aduaneras. El análisis de las entrevistas permitió 

concluir que los cambios ejecutados en la transformación digital de la aduana peruana han sido 

favorables contribuyendo a las mejoras del comercio exterior. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, frente a los acelerados cambios asociados al desarrollo de la Tecnología de la 

Información y Comunicación (TIC), resulta fundamental que las instituciones públicas responsables de 

brindar servicios se encuentren a la vanguardia, implementando y aplicando todo tipo de recurso que 

fortalezca la eficiencia en atención a los ciudadanos; por tal razón, la Aduana peruana fue parte de las 

innovaciones tecnológicas que ofreció la era digital. 

Realizando una revisión panorámica de cómo ha ido evolucionando la normativa con respecto al 

Comercio Exterior en el Perú, la Ley N. 28977 “Ley de Facilitación del Comercio Exterior” (Congreso del 

Perú, 2010), se determinó mejorar los procesos de atención y la necesidad de respetar los tiempos no 

mayor a 48 horas en los despachos; mientras que el D.L Nº 1433 (Presidencia de la República, 2018) 

Decreto Legislativo que modifica la Ley general de Aduanas, respondiendo a las exigencia de calidad 

recomendadas por  la Organización Mundial de Comercio (OMC), fortaleció la atención de los operadores 

aduaneros; además, en poco tiempo, Decreto Supremo N° 418 (Peruano, 2019) EF Aprueban la Tabla de 

sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas. De acuerdo a La Noire 

(2021), estas dos últimas dos normativas, aparte de mejorar los procesos e introducir la digitalización, 

contribuyeron en mejorar el desempeño de los profesionales avocados al comercio exterior. 

En el año 2020, la Ley N° 30860, Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(Congreso de la República, 2020), fue emitida con el fin de complementar la mejora de los procesos en 

atención a los usuarios, evidenciándose la necesidad e importancia del empleo de las herramientas 

digitales. Los documentos normativos consultados demostraron la preocupación del Gobierno peruano 

que, siguiendo recomendaciones internacionales, implementó mejorar en el servicio aduanero. 

La transformación digital resultó ser fundamental en estos procesos en tal sentido que las distintas 

empresas o compañías dedicadas al comercio exterior emplearan un ambiente digital en el cual realizan 

los distintos movimientos requeridos en el comercio exterior; según Servín (2015), en los últimos años, la 

aparición del gobierno electrónico ha favorecido en el empleo de la tecnología a nivel internacional; 

desde otra perspectiva, Zamora (2017) señaló que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

fue otro impulso de los cambios en la digitalización de la Aduana porque mejoró la eficiencia; además, 

estas instituciones deben responder a la expectativas comerciales internacionales requeridas en los 

últimos años (Organization World Customs, 2015). 

De acuerdo a La Noire (2019), la Aduana digital reúne un conjunto de facultades y competencias con 

el afán de chequear el ingreso y salida de mercaderías; sino también de personas dentro del espacio 

aduanero. Para Zilberman (2017), es necesario considerar tres pilares en esta nueva adecuación: el 

modelo de transacción comercial o negocio, los procesos de la compañía y los clientes. En la 

transformación digital, resulta fundamental apoderare de las innovaciones que no son exclusivas en el 

comercio exterior; sino que se dan en todos los aspectos de la sociedad; por tal razón, las aduanas no 

pueden estar ajenas a los cambios. 

La transformación digital exige implementar el diseño de nuevos procesos con actividades 

innovadoras; por consiguiente, se brindará nuevos productos al cual deben adecuarse las empresas o 

compañías dedicadas al comercio exterior porque estar a la vanguardia permitirá sobrevivir en un 

mercado tan competitivo como este. En esta línea, Quiroga (2020) manifestó que la transformación digital 

responde a las nuevas estructuras de negocio; por tal motivo, las empresas peruanas deben incorporarlas 

con el fin de acabar con las brechas que tenemos con otros países más desarrollados. 

La transfección digital en la Aduana peruana favoreció en hacerla más competitiva, esto se fortaleció 

con la implementación por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (Sunat), el programa “FAST” (Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia), el cual 

favorece a procesos más efectivos y ágiles en el ingreso y salida de mercaderías y el desempeño de los 

operadores aduaneros; por consiguiente, la transformación digital va más allá de la adquisición 

tecnológica, consiste en modificaciones necesarias y decisivas que exigen estar preparados y tomar 
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acciones de contingencia que permitan ser utilizadas e implementadas en las empresas. El Perú, desde 

mediados de los años 90, ha desarrollado varios intentos en la Aduana con el afán de automatizar sus 

trámites y procedimientos; creándose el primer software con el nombre de Sistema Integrado de Aduanas 

(SIGAD) para realizar la migración de todos los regímenes aduaneros hacia un nuevo lenguaje electrónico. 

Teniendo en cuenta loa antes expuesto, se formuló como objetivo analizar la transformación digital 

en la Aduana peruana y cómo este proceso se ejecutó y qué tan favorable fue para el Comercio Exterior 

peruano. Este estudio expone a la comunidad académica la percepción de agentes aduaneros de cómo 

los cambios se han ido ejecutando en el comercio peruano y realizar comparaciones con otros países. 

 

MÉTODOS 

Se empleó el enfoque cualitativo mediante la teoría fundamentada de corte transversal y alcance 

exploratorio para lo cual se exploraron las categorías: 1) agilidad en el proceso de importación; 2) 

transformación digital y 3) procesos administrativos. 

 

Tabla 1. Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategoría 

Agilidad en el proceso de importación Agilidad en el proceso de importación 

Reducción de tiempo 

Obtención de nuevas plataformas virtuales y software 

Transformación digital  Ahorro en papel 

Simplicidad en el proceso 

Reducción de costos 

Procesos administrativos. 

 

Facilidad en el trámite 

Mejora en el proceso 

Personal calificado 

 

Este estudio consideró como muestra 20 empresas (agencias aduaneras de Lima y Callao) compuesta 

por jefes de operación, gerentes o personal con suficientes conocimientos del tema abordado en materia 

del comercio exterior y los procesos de despacho aduanero; la técnica que se utilizó fue la entrevista y 

el instrumento, una entrevista semiestructurada. Las entrevistas fueron procesadas mediante el Atlas Ti. 

Se consideró como criterio de inclusión que los participantes fueran funcionarios aduaneros en 

actividad; en el criterio de exclusión, se desestimó a las personas que no contaran con un periodo de 

actividad mayor a diez años porque era necesario confrontarlos con sus experiencias en el tiempo como 

se han dado las adecuaciones en el comercio exterior. 

 

RESULTADOS 

La primera figura evidencia las categorías emergentes que surgieron al procesar las entrevistas como 

son ahorro de papel el cual será evidente porque ya no será requerido, ahorro de tiempo porque no es 

necesario realizarse en físico, simplificar los procesos, reducción de costos y personal calificado que 

contará con el dominio digital de los nuevos procesos. 

De acuerdo al procesamiento de la entrevista, se pudo extraer que, en la primera categoría 

transformación digital, para los participantes, fue la mejora de los procesos en el despacho aduanero, no 

hubo duda en los despachadores aduaneros al coincidir en esta mejora, porque el no realizar trámites en 

físico favoreció en múltiples factores como los más sencillos el de no tener que dirigirse a la Aduana, 

además redujo costos. Zilberman (2017) sostuvo que la transformación digital favoreció en la creación de 

espacios aduaneros más útiles, favoreciendo a la aparición de nuevos modelos que permitieron mejorar 

la interacción en el comercio exterior (Ciuriak y Ptashkina, 2018), estos cambios tecnológicos necesitaron 

de nuevos entornos y formas de relación online como el dominio de redes y dispositivos. 
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Figura 1. Análisis de las categorías 

 

 

 
Figura 2. Análisis de la categoría agilidad de los procesos 

 

Los participantes coincidieron también que el cambió ayudó a simplificar el trabajo cotidiano el cual 

realizan a diario a pesar que la adaptación fue complicada en un inicio, las bondades de este sistema 

iniciado el año 2018 fueron más evidentes cuando estalló la emergencia sanitaria de la covid-19, donde 

se restringieron actividades y se determinó el aislamiento; sin embargo, algunas actividades comerciales 

no podían detenerse.  
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Figura 3. Análisis de la segunda categoría transformación digital 

 

Con respecto a  la segunda categoría transformación digital, de acuerdo a los entrevistados, fue 

alentador en este cambio, el uso de las TIC en las instituciones públicas y privadas como son las aduanas 

ayudan a dar un mejor servicio en un menor tiempo a los usuarios (Servín, 2015). En tal sentido, la 

modernización de las aduanas fueron una necesidad para mejorar la eficiencia y maximizar las 

operaciones en menos tiempo (Reyes et al., 2018). Las aduanas, para ser más competitivas, deben estar 

a la vanguardia de los cambios internacionales, además, en el trabajo aduanero, es un reto ser eficientes 

frente al acelerado crecimiento en el volumen de las exportaciones durante los últimos años (Zamora y 

Navarro, 2015). Para Calixto (2017), los progresos tecnológicos contribuyeron a mejorar los servicios 

importadores y exportadores. 

 
Figura 4. Análisis de la categoría transformación administrativa 

 

Con respecto a la tercera categoría denominada procesos administrativos, los entrevistados 

manifestaron que resultó imprescindible, capacitarse y adquirir plataformas virtuales y software; exigió 

acciones logísticas al interior de sus instituciones, porque no solo fue la adquisición de recursos en línea; 

sino de contar con dispositivos adecuados para dar conectividad, implicó comprar nuevos equipos 

tecnológicos como computadoras de alta gama. 
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En tal sentido, los trámites aduaneros, de acuerdo como se ha ido exponiendo, mejoraron con las 

innovaciones. Al respecto, los entrevistados consideran la facilidad en el trámite como una variable que 

ha permitido presentar la documentación a través de plataformas virtuales como el SIGAD (Sistema 

Integrado de Gestión Aduanera) y Mesa de partes Virtual. Por tal razón, estos cambios hicieron que incluso 

las empresas navieras se adaptaran al sistema digital, aspecto muy favorable para los entrevistados. 

Sin embargo, no todo fue positivo porque varios entrevistados señalaron que falta comunicación por 

parte de las autoridades aduaneras, porque se limita en las consultas en línea, además demoraron los 

procesos de adecuación en algunos trabajadores de Aduana pues les costó utilizar correctamente. 

 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta a los participantes, se pudo concluir que la transformación de la Aduana peruana 

fue positiva, favoreciendo al comercio exterior peruano, porque se agilizaron los tramites, significando 

ahorro de costos y tiempo al no ser requerido el traslado físico para realizar las distintas operaciones. 

Esto contribuyó a que las agencias aduaneras tomaran decisiones más rápidas. 

La necesidad de brindar servicios más efectivos y eficientes fue ejecutada a la par de los nuevos 

cambios; asimismo, se debe considerar que la transformación digital también era una exigencia de la 

dinámica que ha ido teniendo el Comercio Internacional en los últimos años; en tal sentido, el Perú no 

pedía estar postergado, un aspecto favorable que la digitalización fue más efectiva en utilidad cuando se 

dieron las medidas de confinamiento por la covid-19, en donde las transacciones requeridas y permitidas 

se hicieron online. 

Para fortalecer los cambios ejecutados en la transformación digital, otras instituciones deben estar 

en línea con ellos como son SENASA, DIGEMID, DIGESA, porque son parte de las actividades comerciales 

cuando se realiza el comercio internacional. 
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