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USUMN DE RECOMBNACIONES 

Al referirse en la lntroducci6n del Informe al papel del seguro en 

el manejo de riesgo agrfcola se sugiere que si uno de los objetivos que 

se persigue es disminuir la tasa de morosidad del credito, debe hacerse 

una indagaci6n cuidadosa de las verdaderas causas de una relativa baja re

cuperaci6n para determinar si el seguro sera la herramienta efectiva para 

mej orarla. 

Debe considerarse por un lado el costo de ofrecer el servicio y des

pu&s de un an~lisis do costo-beneficio quo incorpore otras viribles sobre 

las cuales tiene efecto el seguro, como In estabilizaci6n del ingreso y por 

ende del bienestar de las familias rur.ilos; el impacto sobre la producci6n 

y la productividad agrfcola que so deriv de la api icaci~n do In tecnologra 

inducida; y su utilidad como instrumento de polftica a.gropecuaria al servir 

para estimular rubros especfficos de producci6n. 

La dific--itad de tener un anallisis ex-ante de como funcionara el sis

tema de seguro agrocrediticio, que permita prepar-r provecciones financieras 

con una validez aceptable ha llavado a reconmndar el. stablecer un Provecto 

Piloto de una duraci6n de cinco a~ios , (of11O unica f'rm1a cI'aptr lar los efec

tos de ia aplica,,i6n del segzuro v et comportamicnto de Ins vriables finn

cieras, al mismo tieupo que permite allegar un conocimiento de la informaci6n 

disponible y de su manejo, que es Gtil para formar la base actuarial. 

Al final de la etapa piloto se tomarn la decisi6n de acuerdo a la expe

riencia lograda, de ampliar o no el sistema a una escala de alcance nacional. 



El sistema de seguro agrocrediticio para los beneficiarios de INDAP
 

que se propone ha tenido en cuenta los siguientes lineamientos de polftica:
 

a. 	 No debe crear un mecanismo "ad-hoc" de seguros, ni dentro de la es

tructura de INDAP ni como una aseguradora esFecffica y serg operado
 

por los aseguradores comerciales que se interesen.
 

b. 	 El costo de administraci6n del seguro para el INDAP debe ser reduci

do y cubrir solo lo esencial para una adecuada supervisi6n t6cnica
 

de las operaciones y algunos costos adicionales derivados de la
 

atenci'n a pequefios agricultores.
 

Se establece que las bases de los contratos que regulen las relacio

nes entre el INDAP y los aseguradores debe tener en cuenta lo siguiente:
 

a. 	 Plazo de validez de 4 6 5 afios, con cancelaci6n de las partes con un
 

afio de aviso y renovable por mutuo acuerdo.
 

b. 	 Evaluaci6n de la experiencia cada dos afios. Toda variaci6n respecto
 

al 90 porciento de la tasa de p~rdida (relaci6n indemuizaciones/primas)
 

se aplicarg proporcionalmente a la prima que paga el agricultor.
 

c. 	 El asegurador llevarg una cuenta de los coscos de inspecci6n en que
 

incurra en cada regi6n o grea y serg renegociable cada dos afios en
 

base a la experiencia.
 

d. 	 La prima total serg pagada por el INDAP (que a su vez incluye la parte
 

proporcional pagada por el agricultor, que serg de un 80 porciento de
 

la prima total, en el cr~dito otorgado). Se emitirgn p6lizas colectivas
 

con inclusiones para cada asegurador para los usuarios de cada oficina
 

o agencia de INDAP.
 

e. 	 INDAP recibirg una comisi6n de colocaci6n y de cooperaci6n en la ins

pecci6n del seguro y tendrg una participaci6n en el rendimiento de
 

las inversiones de la reserva.
 



Se considera importante que en A fase piloto se realice la funci6n 

de investigaci&n quo sirva para medir los efectos del seguro y constituir 

la base inform5tica.
 

Se recomienda que el Provecto Piloto se inicie en Ia Sptima Regi6n, 

como lo ha sugerido INDAP, pero tambi6n debe seleccionarse algunas 5reas en 

otra regi6n para ampliar Ia disnersi6n del riesgo y la experiencia y deben 

considerarse los siguientes aspectos. 

a. 	 Utilizar, en o posible,la experiencia obtenida por el seguro privado 

en Chile v par ello se recomienda seleccionar el trigo coma uno de 

los cultivos con los cuales se iniciar& el seguro. Conocer la utili

zacion de las "zonas agr coalas homogeneas ' para efecto de estimar el 

riesgo v las primns en Ins distintas areas on qua funciona ol seguro. 

b. Aplicar INacoberLuria en base al costo de producci6n, par ser ms fMcil 

de estinar aI camienzo del proprama. No debe sobrepasar el 70 por

ciento do este casto. 

c. 	 Procurar que eA INI)DA\ tenga una participacion creciente en las labores 

de inspecci6n de campo, prirncipalmente con ci apoyo de firmas consul

coras ouc si rxen la asistencia tcnica. Fst, coma un medio de ir 

reduciendc el costo de inspecci6n, factor decisivo on el 6 xito del 

programa. 

d. 	 Mantener en INDAP una dotaci6n profesional reducida para atender la 

supervisi~n del si.tema (2 a 4 personas durante el desarrollo del Pro

yecto Piloto). 

e. 	 Establecer un programa intensivo de capacitaci6n dirigido al personal 

de supervisi6n de INDAP, a los inspectores de campo y a los beneficia

rios. 

f. 	 Contar para la planificaci6n y puesta en marcha del Provecto Piloto 

con una asistencia tcnica calificada. 



I. INTRODUCCION
 

.	 ANTECEDEITES 

Como resultado del interns sucitado a trav~s de reuniones informati

va con personeros del sector agropecuario p~blico y privado, el IICA rea

liz6 un Seminario en noviembre de .1980, coauspiciado por el Ministerio de
 

Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, sobre Perspectivas del
 

Seguro Agrocrediticio. Como principales conclusiones de este evento se
 

reconoci6 que el seguro es un mecanismo Otil para enfrentar los riesgos
 

agricolas y que para llegar a conocer de manera mas precisa el comporta

miento de las variables que inciden en sus resultados y efectos ecor6micoE
 

es itil crear y operar un proyecto piloto que facilite el formar una expe

riencia y disponer de mts antecedentes para tomar una decisi6n sobre su
 

consolidaci6n. Se destac6 que en Chile existen las condiciones para que
 

el financiamiento y manejo del sistema est6 a cargo del sector privado;
 

sin embargo, esto no excluye alguna fora de apoyo estatal para iniciar
 
1
 

un proyecto.
 

En Chile una compaHfa privada, el Consorcio Nacional de Seguros, vier
 

ofreciendo seguro agrfcola de riesgos miltiples para algunos cereales y
 

frutales desde 1980 y ha logrado obtener reaseguro en el pars y en el ex

terior. A~n sin tener informaci6n acerca de los resultados, como estg
 

operando ya algunos afios con una gradual expansi6n, es razonable asumir
 

que tiene suficiente viabilidad financiera. Este programa opera con una
 

cuidadosa suscripci6n de riesgos y en opini6n de sus personeros, los altos
 

costos de inspecci6n hacen que no sea atractivo ofrecer el servicio a pe

quefios agricultores, pero que esto podrra ser posible si parte del costo
 

de ofrecer el servicio a esta clientela potencial fuera absorbido por una
 

entidad gubernamental.
 

I/ 	William M. Gudger, "Una posible estructura administrativa y financierz
 
para iniciar el seguro agrfcola en Chile". AGROCRED No.12-80, IICA,
 
San Jose, noviembre 1980.
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En agosto de 1982 estuvo en Chile una misi6n tecnica del IICA soli

citada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). El vicepre

sidente 'Jecutivo inform6 del intergs de la instituci6n para que se rea

lizara un estudio conducente a disefiar un proyecto piloto de seguro para
 

los beneficiarios del cr~dito de dicho organismo. Se discuti6 el prop5

sito de que este programa fuera atendido por las aseguradoras comerciales
 

de modo que la carga administrativa para INDAP fuera reducida y con una
 

contribuci6n moderada de parte del gobierno en la medida que el costo de
 

atender a los pequefios agricultores que constituyen la clientela de INDAP,
 

no permitiera el funcionamiento de este seguro en terminos estrictamente
 

comerciales.
 

Como resultado de la misi6n se elabor6 el documento "Propuesta para 

el estudio de un programa piloto de seguro agrocrediticio en Chile" que 

fue preseritado y discutido en INDAP, concret5ndose !a decisi6n de la Vice

presidencia para la continuaci6n de los estudios. 

En dos misiones Dosterinres se complctaron los antecedentes sobre los 

usuarios y la reglamentacion de los cr6ditos del INDAP, se analizaron las 

disposiciones que regulan el Fondo de Garant:Ta para Pequefios Empresarios, 

cbmo un posible complemento para in proprama de seguro agrfcola. Se visi

t6 la Agencia Regional de Talca en la 7a1 Regi~n, que ha sido seleccionada 

para inciar el proyecto piloto en caso que la decision sea de llevarlo 

adelante. Ah se explic6 al personal t&cnico los objetivos y el funcio

namiento del seguro agrfTcola v su vinculaci6n con el credito y se obser

varon los aspectos operacionales de INDAP. Se tuvo reuniones con dos fir

mas de consultores que proveen servicio de asistencia t~cnica a los bene

ficiarios de INDAP y de capacitaci6n para conocer las modalidades de tra

bajo y apreciar las nosibilidades de una eventual colaboraci6n de las fir

mas consultoras en las inspecciones del seguro. Tambien se obtuvieron los 

datos estimados para el c~lculo de los costos de operaci6n de un programa
 

piloto de seguro agrocrediticio. 



2. EL PAPEL DEL SEGURO EN EL MANEJO DEL RIESGO AGRICOLA - SU RELACION CON
 

EL CREDITO Y LA ADOPCION DE TECNOLOGIA
 

El INDAP, es el organismo que tiene la responsabilidad de lograr la
 

incorporaci6n gradual del sector rural de bajos ingresos al proceso de
 

desarrollo nacional, objetivo que procura alcanzar utilizando preferente

mente dos instrumentos: el cr~dito y la asistencia t6cnica, esta intere

sado por lo tanto, en que estos instrumentos operen con eficacia como un
 

medio para que el ingreso de los productores atendidos tienda a aumentar
 

y a tener estabilidad a trav6s de los ciclos agricolas. Este intergs es
 

coincidente con los prop6sitos del seguro agrfcola, 2 particularmente,
 

cuando se aplica a una clientela de pequefios productores.
 

El argumento en favor del seguro agrocrediticio m~s frecuentemente
 

citado es el relacionado con su efecto en procurar un aumento significa

tivo de la tasa de recupei-ci6n de los pr~stamos al permitir que frente
 

a desastres naturales que afecten el rendimiento, el agricultor mantenga
 

con poca alteraci'n su nivel de ingresos, lo que le facilita cumplir con
 

sus obligaciones pecuniarias. Sin embargo, es importante considerar que
 

en la practica este efecto beneficioso se dar6 solo en el grado en que la
 

morosidad de la cartera se deba a la p6rdida de la cosecha o del ganado
 

por desastres naturales cubiertos por el seguro y no a otras 
causas.
 

Tambien debe darse la situaciln de que la instituci6n crediticia pueda
 

hacer efectiva en su beneficio la parte qu le corresponda de la indemni-

zaci6n (en la modalidad liamada "seguro agrocrediticio") para cubrir el
 

prestamo.
 

2/ En el documento presentado a INDAP titulado "Propuesta para el estudio
 
de un programa piloto de seguro agrocrediticio en Chile", San Jose
 
octubre 1982, se describen sucintamente en !a Introducci6n los aspec
tos basicos del riesgo y el seguro agricola,
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Una alta morosidad en ciertos aios determinados puede deberse al
 

riesgo "do mercado" o sea a una baja de los precios en relaci6n a lo pre

visto y a los coasts de producci6n, Io que tendr5 un fuerte impacto nega

tivo en los ingress de los productores y per ende en su capacidad de pa

go. En Chi.e se usa para el pago de los pr6stamos incluyendo el INDAP, 

la ulnJdad de fOmtto -IF- q(ie al roajustar los pagos en funci6n de un 

Andice do precio.s ,sogura A orLanismo crediticio mantener su capital en 

terminos realus. Sin embargo, particularmente frente a una tendencia des

favorable do Los precios arnicolas, o par cualquier otro factor que alte

re negativamente Wl[ingreso de Los productores, el servicio del pr~stamo 

bajo esLas anndiciones puede ser insostenible pnra el productor, agrav~n

dose con [i extension del plazo. La ventaja entontes del mecanismo de re

ajustabilidad puede quedar m5s quo compensada par e incremento de la 

mores idad. 

En los programas de cr6dito dirigidos a grupos de agricultores de me

nores ingresos, ].a politia institucional de cobro sor5 necesariamente no 

tan enrgica v m5 s flexible que en los casos en lnt se aplican criterios 

comerciales, Io que rendundar5 con un efecto muktiplicador ca la tasa de 

morosidad cuando so;dn condiciones econrmicas adversas y puede tambign 

en alguna medida est imulaise al. riesgo "moral" del cr6dito. 

Estas cons ideric iones deben servi r pa rT que antes de tomar la decisi6n 

de establecor tn s istema tie seguro agricola ganadero con miras a que con

trib uyaqaiejorar Ia recupraci~n de los pr~stamos debe hacer una indaga

ci6n cuidadosa de las verd-aderas causas do una relativa baja recuperaci6n 

para doterminar Ai A 1 seguro serd la herramienta efectiva para mejorarla. 

Otro do los argumentos que propicia el seguro se relaciona con su
 

papel de inductor de tecnologfa moderna, al disminuir para el productor 
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individual el riesgo de utilizar insumos y practicas m~s costosas. Para
 

que esta ventaja exista efectivamente es necesario que el productor dis

ponga de la asistencia t6cnica necesaria, que pueda disponer oportunMen

te de los insumos recomendados y que tenga la dedicaci6n que reo'uiere la
 

aplicaci6n de una nueva t~cnica. El hecho que el INDAP sea una entidad
 

de cr~dito y de asistencia t6cnica es una ventaja en el logro de este
 

objetivo ya que ello supuestamente permite una estrecha coordinaci6n entre
 

estas funcione3 complementarias del seguro, eliminandose as' uno de los
 

factores negativos que suele disminuir la eficacia del seguro como induc

tor de tecnolog'a, como un servicio de transferencia deficiente o renuen

te a integrarse. En todo caso al iniciarse un programa de seguro debe
 

verificarse que para las greas y cultivos seleccionados se tengan los
 
"paquetes" para uno o m~s niveles de 
tecnologfa deseada y que se tenga
 

un m~rgen razonable de seguridad de que el productor tendra acceso oportu

no a los insumos al apoyo requerido que le permitan, bajo condiciones
 

naturales normales, obtener el rendimiento esperado que sirvi6 de referen

cia para establecer el monto asegurado.
 

Conceptualmente al seguro se le ha visto como un mecanismo para enfren

tar los riesgos agr'colas, que es unsustitutode otras formas tradicionales
 

que los agricultores han utilizado Dara responder a las p6rdidas debidas
 

a causas naturales, como la venta de sus activos (animales o implementos),
 

utilizaci6n de ahorros familiares, migraci6n estacional para trabajar 
en
 

labores agrfcolas y ayuda familiar. Sin embargo, estas alternativas no
 

siempre son accesibles a los pequefios agricultores, cuya movilidad y ca

pacidad de ahorro puede ser muy limitada para enfrentar el riesgo agricola
 

y en el caso de la agricultura de las zonas templadas, como en Chile las
 

covarianzas en la producci6n y el rendi.miento debidas a factores climgti

cos en un ciclo agricola dado, tieneden a ser altamente positivas entre
 

las distintas greas o cultivos. En este caso el seguro solo tendrg como
 

alternativa los programas de ayuda del gobierno en la forma de condonaci6n
 

de deudas, obras de emergencia para gene'ar empleo o subsidios. Los peque

fios productores tampoco pueden emplear adecuadamenta t~cnica de diversifi

caci6n y alternaci6n de cultivos que se ofrecen a los agricultores ma's grandes.
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Afin despu6s de haberse ilegado a concluir que el seguro puede ser 

un instrumento eficaz para reducir los riesgos agropecuarios y lograr 

la estabilizaci~n de los ingresos de los productores y del sistena cre

diticio, siempre ent:a de poer medio el problena del costo de ofrecer el 

servicio. Desde ,I pnmto le vista de las variables fina-.cieras puras 

que' interv~enen en tin programa gubernamental, es deseable al menos que 
3_i costao net-o del scuro sea menor qUe el beneficio que se obtiene del 

aumento de la t isa de recuperaci6n de ].as prestamos con Ia consiguiente 

disci minacil do Los aportes ptiblicos que deben destinarse a recapita

lizaci 6 n. Si ,f6n cI resul.tado fuera negative cabe considerar si este 

Costo estarmi JUsif -cado per otras variables, mis difrciles de cuanti

ficar, cum impiwto I p rodu cc6n ' productividad queel Inobre agrfcola 

se deriva deL. iso de tina mejor tecnologfa y de que los agricultores bene

ficiades mantienen sa capacidad de producci6n; el estfmulo a la producci6n 

de alimerinttos o eL logro de tin mayor bienestar de la poblaci6n rural debi

do a In estabi]i ad de sus ingresos. 

Solo despu~s de tn cumdadoso anilisis de costo-beneficio que incorpo

re todas las. va,,riables .ntedichas, se puede llegar a una conclusi6n vali

da sol)re 1ki co,ni a ia de establecer tn programa de seguro agrocrediti

ma cinLoI asT, aspectos£i0 a 'i dda y airn siempre habrin otros que 

tieen unai itcidienci; impo tante en el :ogre de los objietivos y en el cos

to de o,-mil dlt I i;eiro , qtio goneralmente son diffciles de preveer o 

esLinii-, .(111 c , no,(, e iomplo, In eficiencia que lograra el sistema ba

jo el 11-,,.c i :-;1ticL ion L en que operarai (el que puede incluir adem s del 

seg'uro c c redito, I") asist encia t6cnica v la comercializaci6n) y la recep

tivivdad quo t i,dri do piirte de 1n clientela notencial en cuanto a las yen

tajas que el se!,uro Je ofCrce y a adaptarse a sus modalidades operativas. 

.3/ El costo nero del seguro est! determinado per: Costo de Operaci~n + 
lndemiij-naciones - Primas cobradas. No se Ila considerado en este casa 
el cos Lo de capital y Los intereses de los fondos destinados a reser
vas, que pueden tener poca relevancia durante la fase piloto o en 
programas do pcqne a envergadura. 
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La dificultad de tener un anglisis detallado ex-ante de como funcio

narg un sistema de seguro agrocrediticio que permita preparar proyecciones
 

financieras con un alto grado de validez ha lievado a la conclusi6n de que
 

el desarrollo de un proyecto piloto de duraci'n limitada ( 3 a 5 afios) es
 

la U'nica forma de poder apreciar en detalle los efectos de la aplicaci-n
 

de un programa de seguro agrocrediticio y el comportamiento de las varia

ciones financieras y poder tomar una decisi6n m9s acertada sobre su conso

lidaci6n y ampliaci6n a una escala nacional. La fase pilcto debe permitir
 

ademas allegar un conocimiento de la informaci6n disponible y de su manejo,
 

que es 5til para ir formando y perfeccionando la base actuarial que es esen

cial en todo sistema de seguro para su gradual expansi6n.
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II. EL SISTEMA DE SEGURO AGROCREDITICIO
 

3. 	 IDENTIFICACTON DEL PROBLEMA
 

El sistema de seguro agrocrediticio para los beneficiarios del crg

dito y Ia asistencia ttcnica del INDAP debe ser diseiado teniendo en 

mente los siguientes lineamientos de politica: 

a. 	 No debe crea" un mecanismo 'ad-hoc" de seguros, ni dentro de la es

tructura del INDAP ni como una aseguradora especffica.
 

b. 	 El c:,'to de administrac L6n del seguro para el INDAP debe ser reduci

do y no ir ms alNd de In quo so estime esencial para una adecuada 

supervisiln tQcnica de las operaciones de nsegurnmiento. 

Los lineamientos so aados implican que el sistema deoe ser operado 

por las asegui'adoras comerciales que so interesen y cuya participaci6n se

rfa en base a una licitacion. 

Tambi6n debe considerarse la condici~n do que el costo (prima) de es

te servicin para los usu.rios debe ser razonable, ya que se aade al inters 

como part, de Ia cara que se debc pagar por Ai prgstamo y al menos en el 

caso du Ios ulItiv,, parn los cuales so est5 ofreciendo seguro agrfcola 

(trigo, avena y chada) la prima debe ser igual o cuando mas in poco mayor 

que In que ,cLualmelnte pagan los usuarios de este servicio y que la cober

tura v otras condiciones do la p6liza sean equivalentes.4 

4/ Como ejempLo de las primas para los cultivos mencionados en la Sgpti
ma Regin, en 1983, Mhan de un 3,16 a un 3,5 porciento del monto ase
gurado. La cobertura que se extendfa alcanzaba a un 66 porciento del
 
rendimiento esperado. En esta region se aseguran solo siembras bajo
 
riego.
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Si se consideran en el caso de estos cultivos como "aceptables" para
 

los beneficiarios del I4DAP las condiciones del seguro vigentes, 
el proble

ma estarfa circunscrito a calcular el costo adicional que tendrfa para 
es

ta clientela constituida por pequefaos agricultores. Este costo tendra que
 

ser necesariamente m~s alto debido a que uno de sus componentes mgs impor

tantes es el costo de las inspecciones de campo, el cual tiende a ser rela-


Livamente fijo por predio asegurado independientementedel tamafio de este,
 

por lo tanto su incidencia por unidad asegurada serg mayor cuanto mas pe

queo sea el predio asegurado.
 

El costo de inspecci6n m~s alto que tendrg el seguro para los benefi

ciarios del INDAP hace que si se quiere ofrecer a un costo para el usuario
 

similar al que se ofrece a agricultores que poseen predios mas grandes,
 

el servicio tendrg que ser necesariamente subsidiado, o dicho de otro modo,
 

se deberg determinar el costo de ofrecer este servicio a los beneficiarios
 

del INDAP y la prima resultante debera prorratearse, conforme a un crite

rio dado, entre el usuario y en este caso el INDAP. 

El problema m~s importante entonces que se enfrenta en un sistema de 
seguro agrocrediticio para la clientela del IDAP es el del costo y si es
 

viable que este sea 
absorbido por los usuarios y por el'instituto. Queda
 

todavfa por dilucidar si esta clientela especifica tiene el mismo grado
 

de riesgo que los actuales usuarios del seguro privado o si conlleva, aten

diendo las caracteristicas y condiciones de explotaci6n de los pequefios
 

agricultores, un riesgo m~s alto que redundara en 
una prima tambien n'a-s
 

alta.
 

Esta Uiltima interrogante es dif'cil de contestar con precision y sin
 

duda uno de los propositos m9F importantes que debe tener un proyecto
 

piloto es el de proveer una experiencia que permita cuantificar la mag

nitud del riesgo que ofrece esta clientela. Un estudio de las causas de
 

morosidad de la clientela de INDAP puede proporcionar un daco preliminar
 

empfrico sobre el grado de riesgo, aunque con muchas limitaciones debido
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probablemente a la dificultad de tener una informaci6n fidedigna y al efec

to que tiene la introducci6n del seguro en la tecnologfa usada y eventual

mente en la conducta del agricultor, io que a su vez incidir~a en el riesgo.
 

Finalmnte es importante liamar la atenci6n sobre el hecho de que el
 

JNDAP, como 
organismo del sector p6blico ofrecerfa bajo Licitaci6n la aten

ci6n del seguro para sus beneficiarios, en el entendido de que en esta for

ma so da [gual oportunidad a todos las aseguradoras comerciales. Sin embar

go, eL Consorcin .acional do Seguros es la Gnica comnanla de seguros con 

experiencia en el- ramo agricola do riesgos mnltiples y su conocimiento es 

importante dt2 :iprovecha: en el discf'o de un programa piloto en Chile, sin 

prjuiciU dt n roceder, :si es del caso, con una licitaci6n. A'n las posi

bilidades de tenor comparaciones con algunas experiencias de seguro priva

do de riestos militiples en otros parses son escas'simas v no dobe en nin

gun c;,s) desestimarse esta ventaja relativo que se tiene en Chile. 

4. 	RELACION DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CON EL SEGURO
 

AGROCREDITICIO
 

Como ya se mencion6, la aplicaci6n de este programa de seguro agrocre

diticio a ios beneficiarios de una instituci6n que provee el crgdito y la 

asistencia ti:nir'a [avoreco la integraci6n de estos servicios ya que la 

instituci6n e.j,ctozaticne tin interns compn en el 6xito de todos ellos. 

]NDA tieic establecido tin sistema o programa de transferencia tecno

16gica que comprendc ores nivelei, que se aplican segrn el grado de desarro

lio t~cniro de los agrictiltores; ellos son: 

- Transferencia Tocno.16gtca Integral
 

- Transferencia Tecnol6gica Bisica
 

- Informaci6n T6c nijca
 

La idea es ir "graduando" a los agricultores que se inician en los ni

veles de transferencia tecnol6gica a medida que el agricultor va haciendo
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un mejor uso de los recursos disponibles y aplicando mejores tgcnicas en sus 

actividades productivas. Este proces3 hace quo a5o a anio nuevos agriculto

res pueden irse incorporando al sistema en un numero que dependerg de los 

bueiios resultados que se obtengan en los tres niveles de asistencia t~cnica. 

La gradual ampliaci6n del soguro agrocrediticio ira aparejada con la 

buena marcha y mejoramionto de la transforencia tecnol6gica, logr5ndose con 

ello las siguientes ventajas: 

a. 	 Se asegura una incorporaci6n gradual de tecnologla y que un nayor n'

mero de agricultores reunan las caracteristicas de "asegurables", 

ampligndose as! la clientela potencial del seguro y la dispersi6n del 

riesgo. 

b. 	 Cada vez un mayor nmero do agricultores van utilizando registros 

prediales que permiten disponer de informaci6n sobre producci6n, ren

dimientos y utilizacion do inSLImos, que son bisicos para ir perfeccio

nando la base actuarial v otros datos 6tiles para la operaci6n del 

seguro.
 

C. 	 Se tienen niveles tecnol6glcos con tin determinado "paquete de insumos", 

un costo estandar v un rendimiento esperado o normal para las distin

tas areas en que so ofrece el seguro, lo que facilita la determinaci6n 

de la cobertura v cuantificar ilns acertadamente las indemnizaciones. 

d. 	 Se estimula .a programaci6n de las actividades ajrfcolas lo que a su 

vez facilita la preparaci6n de programas de aseguraniiento adecuados a 

las reales necesidades de los agricultores. 

El INDAP otorga el servicio de transferncia tecnol6gica con empresas 

privadas de asistencia t6cnica que deben tener una oficina permanente en 

la regi6n o area geogrifica donde ejerzan su labor. 

La coordinaci6n de la aslstencia tecnica con las inspecciones del segu

ro, a trav6s de la participaci6n profe3ional do estas empresas, permitirla
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la reducci6n de los costos de inspecci6n, una mejor evaluaci6n tecnica del
 

agricultor para los fines del seguro y al mismo tiempo puede 
ser un medio
 

mas eficaz para la promoci6n del seguro entre los agricultores.
 

Sin embargo, -,otas ventajas ostar n limitadas por una situaci6n de
 

"conflicto de intereses' ya que el asegurador considerar5 que la empresa
 

contratista estara on 
favor de INDAP, mis que de cautelar sus intereses.
 

Es claro que el asegurador resistirg una delegaci6n en la subscripci6n o to

ma de riesgos, reteniendo esta funci6n en personal de su confianza.
 

En la pr~ctica lo m5s recomendable es que este problema se vava re

solviendo paulatinamente N que al comienzo deber5 aceptarse la renuencia
 

del asegurador a depender de inspecciones realizadas por las mismas empre

sas contratistas de INDAP. 
Durante la fase piloto se iran entendiendo mejor 

los prop6sitos, modalidades v t~cnicas del seguro, tanto por parte de los 

usuarios coma do los t6cnlicos quo participan en el credito, la asistencia 

t~cnica y el. seguro v ello har! posible una mejor interpretaci6n y aplica

ci6n de los criterios relacionados con las inspecciones para la subscripci6n
 

del seguro y la apreciaci6n de los dafos en cuanto a si estgn cubiertos por
 

el seguro v a su magnitud.
 

La esencia del conflictc de intereses radica 
en que a INDAP le intere

sarg dar una protecci6n mis amplia a sus operaciones de cr6dito y una mejor
 

atenci6n a los usuarios de sus servicios, en cambio al asegurador querrA una
 

selecci6n cuidadosa de los riesgos tomados v una cuantificaci6n precisa de
 

los dafios por siniest-os, criterios ambos qu_ pueden estar en oposici6n.
 

La actitud que tome INDAP para facilitarles a lis firmas consultoras que to

men una posici6n impartial Y t6cnica on relaci6n con las inspecciones del se

guro mejorarg L- operaci6n del. seguro y ganarg la confianza del asegurador
 

para una integraci6n cada vez mayor de los servicios de asistencia t~cnica y
 

de seguro. Vale la 
pena mencionar que actualmente INDAP pr5cticamente tiene
 

atribuciones irrestrictas on 
cuanto a poner t~rmino a los servicios de los
 

consultores sin explicaci6n de 
causa v ello, sin duda nuede contribuir a que
 

actuen con temor de desagradar a los funcionarios del Instituto.
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Estas consideraciones podrian parecer un tanto tangenciales al pro

posito de este Informe; sin embargo, debe recordarse cue el principal eb

collo para darle viabilidad a! sistema de seguro agrocrediticio para Ion, be

neficiarios del INDAP es Ai elevado costo de inspecci6n por unidad asegura

da, por tratarse de agricultores que explotan predios pequeios. Por lo tan

to uno de los objetivos que se deben tener en cuenta en Ia fase piloto es una 

continua reducci6n de los costos de inspecci6n, finica forma de entregar el 

servicio a un costo razonable para el usuario v de minmizar Ai subsidio re

querido para lograr la nivelaci6n de los costos unitarins de inspecci6n con 

los que se incurren en atender a los apricultores mis grandes. 

Tambi6n es importante sealar que la informaci~n predial que recogen 

los registros recomendados puede ser Gtil para identificar v estimar otras 

areas potenciales del seguro que sean complementarias al seguro agrocrediti

cio; se mencionan las siguientes: 

a. Seguro de vida e incapacidad del agricultor 

b. Seguro de maquinaria e iniraestructura 

c. Seguro de almacenaje y transporte de productos
 

d. Seguro ganadero 

5. BASES GENERALES DEL SISTFJ4A 

En el sistema que se propone, INDAP actuarA de hecho como un inter

mediario o agente entre el asegurador y Ai usuaLo, desumpeiando adem~s de 

las funciones que le son propias y especfficamente en relaci6n con el seguro 

agrocrediticio, las de promoci6n del servicio; de selecci6n de la clientela, 

sin perjuicio de que el asegurador tome para si La aceptaci6n del riesgo; 

de cobrar primas,recibir los reclamos v pagar las indemnizaciones por cuenta 

del asegurador; de colaborar en las inspecciones de campo; de proveer da-

tos tecnicos sobre rendimientos, insumos v costos de las explotaciones agri

colas; y en general supervisar Ai buen funcionamiento det sistema v Ia aten

ci6n al usuario. Ademis sera Ia entidad ejecutora del atorgamiento y fisca

lizaci6n del subsidio que sea requerido para sufragar parte del costo de 

inspecci6n.
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El seguro ser5 grupal o colectivo, aunque en la etapa inicial esta
 

caracteristica posiblemente no va ir mucho mis alia de 
la emisi~n de p6lizas
 

colectivas que incluir~n a todos los asegurados 
 de una regi6n o 'rea que 

comprenda a una agencia local de INDAP. 
 Esto debido a que, como ya se ha men

cionado, el asegurador probablemente no va a estar dispuesto a declinar una
 

selecci6n cuidadosa de cada uno de los riesgos individuales o inclusiones de
 

la p6liza colectiva.
 

A medida que se avance 
eli el desarrollo del sistema, se perfeccionen
 

y se prueben los procedimientos y normas para las inspecciones y la subscrip

ci6n de riesgos; se logre una mejor caracterizaci~n de la clientela; se per

feccione la base actuarial; y en general aumnente el n~mero de asegurados y
 

la dispersi6n del riesgo, se deber! ganar la 
confianza del asegurador para 

hacer menos riguroso el escrutinio individual de las inclusiones y se esta

blezcan mis bien ciertas norrras o requisitos que las regulen. Fsto es nece

sario porque si se pretende que el seguro agrocrediticio proporcione una ade

cuada protecci6n a la cartera crediticia de INDAP deben irse a6optando ndi

das para que la mayor parte de sus beneficiarios sean elegibles para el segu

ro y esto estarg vinculado con los buenos resultados que se obtengan de la
 

asistencia t~cnica.
 

En Chile, en general el 
seguro es voluntario y la legislaci6n solo
 

contempla su obligatoriedad en casos de excepci6n v calificado (dafios 
a ter

ceros causados -or vehrculos y de vida para el personal de seguridad), por
 

lo cual parece improbable que el seguro agrocrediticio se aplique en forma 

obligatoria. Sin embargo, el INDAP puede fijar entre los 
requisitos para el
 

otorgamiento de cr~dito a los grupos de agricultores elegibles que tengan 

asegurido los cultivos, con In cual el seguro se hace de hecho practicamente 

obligatorio. Esta pr~ctica es por lo demos coman, ya que muchas veces, por 

ejemplo, ]a venta a plazo de vehfculos con contrato de prenda se condiciona 

a que se tome seguro de dafios al vehiculo y las hipotecas se condicionan a 

que se tome seguro de incendio y de desgravamen.
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Aqu! se debe tener en cuenta un problema que se presentar5 al condi

cionar la concesi6n del cr~dito a la contratacion del seguro, Este es que
 

aquellos agricultores que por las caracteriticas de] predio y ue la tecno

logla empleada son elegibles para el seguro quedaran obligados a tomarlo,
 

lo que a juicios de aq(uellos que prefitririan no tener seguro, les va a enca

recer el cridito. En cambio aquellos que por ser ins tie gosos o no utilicen 

la tecnologfa requerida, no sean aceptados por l seguro no incurrir~n en 

el costo de la prima. Aunque cs obvio quo los primeros ostan re:ibiendo un 

beneficio adicional quo tiene un costo, esto plue(de no ser bien entendido y 

hacer aconsejable el establecer un estimulo, como que los agricultores asegu

rados tengan acceso a un mayor monto de 
c'~dito o so pueda establecer un inte

rs diferenciado,que compense at menos en parte cl mayor riesgo que implica 

para el INDAP Al dar cr~dito sin soguro. 

Como el seguro ser5 de "riesgos mi ltiples" y estar5 operado por asepu

radoras comerciales, a menos on su etapa inicial tendri que basarse en la 

experiencia del seguro ofrecido actualmente por el Consorcio Nacional de
 

Seguros como se mencion6 tiene una cobertura del 66.0% del rendimiento espe

rado en el 5rea uspecftica. A este respecto se debe tener en cuenta que si 

bien la cobertura en base al rendimiento es Ia mAs utilizada actualmente por 

el seguro agrfcola, en los parses en desarrolto en los cuales se ha introdu

cido este tipo de seguro, para atender preferentemente a los pequefios produc

tores, generalmente no se tieen datos que permitan aplicar una 
cobortura re

ferida al rendimiento y se debe necesariamente aplicaria en base al costo de
 

producci6n del cultivo. Tal puede ser el caso actual de la mayor parte de
 

los beneficiarios de INDAP v ello har5 necesario que en las ,reas donde se
 

inicie el Proyecto Piloto se deba, teniendo en cuenta ia tecnoaogTa emplea

da establecer costos, tipos o estandar por unidad do superficie. Una vez que 

se amnlie el caso do los registros recomendados por el INDAP para sus benefi

ciarios y se tenga la experiencia del Proyecto Piloto,seri posible aplicar
 

la cobertura en base al rendimiento. Po otra parte, las diferencias que pue

den habe- en las explotaciones de los pcqueios agricultores que reciben Jos
 

servicios de INDAP y _os productores que constituyen la 
clientela del seguro
 

privado hace que no sea recomendable emplear los rendimientos esperados que
 

esti utilizando este seguro.
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Un aspecto muy relevante del sistema son las bases del contrato que 

regule las relaciones entre el INOAP y el asegurador para la prestaci6n del 

servicio. La negociaci 6 n dre este contrato debera tener en cuenta las si

guientes recomendaciones:
 

6

a. 	 Plazo de validez de 4 5 5 afos, con cancelaci n de las partes con un 

aFio de aviso y renovable por mutuo acuerdo. 

b. 	 Evaluacicin de la experiencia (Experieice rated) cada dos anos. Toda 

variacion respecto al 90 porciento de la tasa de p~rdida (relaci6n 

indemnizaciones/primas) se aplicarg proporcionalmente a la prima que 

paga 	 el agricultor. 

c. 	 El asegurador lievara una cuenta de los costos de iuspecci6n en que 

incurra en cada regi6n o area y sera renegociable cada dos anos en ba

se a la experiencia y en funci.6n del costo, a efecto de variar el sub

sidio para ayudar a sufragar las inspecciones. 

d. 	 La prima total serI pagada por el INDIAP (que a su vez incluye la par

te proporcional pagada por el agricultor en el cridito otorgado) con 

p61izas colectivaF emitidas por el asegurador para cada oficina o agen

cia local de INDA? con certificado de inclusi6n para el asegurado. 

e, 	 Negociar una comision en base a la prima por concepto de colocaci6n y 

de cooperaci6n en la inspecci6n del seguro (INDAP abcnar1 esta comisi 6n 

a la cuenta de gastos de supervisi6n e inspeccion). 

f. 	 Negocinr una participaci6n no inferior al 40 porciento del rendimiento
 

de las inversiones de la reserva que se constituya, que se aplicarg
 

a la prima del pr6ximo afio agrfTcola.
 

g. 	 Aprobar de com6n acuerdo e programa de aseguramiento que se elabore
 

para cada ciclo agrcola.
 

El pvincipio que debe servir de base para la negociaci 6n del contrato 

es el de darle al sistema una viabilidad financiera, es decir que la prima 

total (tanto la parte pagada por el usuario como por INDAP) permita que el 

http:funci.6n
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asegurador cubra los costos del 
riesgo (prima pura) y de la operaci6n
 

y obtenga un margen razonable d utilidad, pero quo Ai excedente que even

tualmente pueda producirse durante la operacion dcl seguro agrocredicicio 

contribuya a disminuir el costo para eA ascpurado y/o Ai subsidio. 

Como una cons.ideraci6n finn so de tener presente que, casi sin ex

cepci6n, los asegaradores que ofrecen cobertui;ir agricola de riesgos m~iti

pies son entidades estatales financin s on .grado importante con recursos 

fiscales y con diroecion, orientIaci on o t roi por parte de otras entida

des del sector oficial encnrgados de in form1a in y ejecuci6n de 1a poll

tica financie,a v agricola. 

En los casos en que este seouro so of rece privadamente, se caracteriza 

porser programas pequenos, con nna M]ientela muv seloccionada v con crite

rios estrictos do subscripcioi. v retenci6n do riesos. Tratan en lo posi

ble de estracturar Ia coberturai do mmoeira de prevenir, io mAs posibLe, la 

ucurrencia de riesgos catastr6ficos, coma ejemplo se ticen la renuencia a 

tomar el riesgo de sequia, particularmente en 5reas sin riego a menos que 

se trate de zonas geogr5ficas que tongan una pluviosidad pr~rticamente ase

gurada. Esto eq l6gico porque los i nversionistas quo se iateresan en inver-

tir en una aseguradora agropecuaria buscan mrpenes aceptables de ganancia 

y de riesgo.
 

La propuesta que so esta presentando para que el IND)AP pueda incluir el 

seguro dentro de los servicios clue otorga, est5 en alta medida sustentada en 

ei hecho de quo In intagraci6n del sistema con el credito v Ia asistencia 

tAcnica garantizan una operacion eficiente v economicamcnto viable del seguro 

agrocrediticio y quo IMDAP esta interesado en ir gradualmente mejorando cl 

nivel tMcnico de su ciientela a trav6s de la asistencin tocnica a fin de que 

durante la etapa piloto se iayan creando las condiciones para que el seguro 

pueda ampliarse hasta alcanzar una cobertura national. 
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LA INVESTIGACION Y LA FORMACION DE LA BASE INFORMATICA
 

Un escollo que siempre ha encontrado el inicio de un programa de segu

ro agropecuario es la falta de datos que permitan evaluar la mapnitud real
 

del riesgo y por Io tanto fijar primas v al mismo tiempo la apreciaci6n del
 

efecto que tendri In introducciOn del seguro sobre las variables tales como
 

la estabililad del ingreso de los productores rurales, la recuperaci6n de 

la cartera de prectamos v Ia solvencia de iA entidad financiera y sobre la 

adopci6n cL tocnologfa con eA consiguiente mejoramiento de 1a producci6n y 

el rendimiento, se basa generalmente on supuestos empiricos.
 

Las investigaciones sobre Ai seura agrocrediticio, como parte integrpn

te de un proyccto piloLo, son importan es porque Ai seguro se justifica mas 

en situaciones particulares v porque una vz es tablecido puede toner diferen

tes efectos a nivel do las unidades picoductivas y a Oivel del siqtema de 

financiamiento del sector rural. Si Ai programa alcanza dimensiones consi

derables etonces tendr. adem5 ; efectos sectoriaLes. Por otro lado, aunque 

los m~todos actuariales han provisto las reglas del juego para las operacio

nes del seguro en otros secuores (salud, autom6viles y vivionda), su validez 

ha resultado cuestionable en el caso de la empresa aseguradora agricola; 

siendo recesario desarrollar los procedimientos adecuados para A administra

ci6n do so cartera, buscando la estabilidad financiera y el logro de los mg

ximos beneficios para los usuarios. 

Al INDAP, como instituci6n de promoci6n apropecuaria y social le intere

sa que los instrumentos que utiliza en su labor, den un buen resultado y en 

el case del seguro le i,'teresara que en la etapa piloto se vayan apreciando 

sus efectos a trav6s de un proprama de investigaci6n que incluya los siguien

tes aspectos:
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Efectos a nivel de predio: El seguro agrocrediticio es en principio, un 

mecanismo que permiLC 01 agricultor que Io adquiere, que sus deudas sean 

pagadas par &I seguro en Ai evento que los rendimiento de los productos sean1

afectados par desastres naturales. En tal formna e sepuro actuo como un me

di estabilizador del ingreso del productor y le permite as! continuar en 

la actividad productiva, usando insumos y cr6ditc acorde con los niveles 

m~s deseables de tecnologra Es de esperarse entonces quo los boneficios 

del seguro sean mavores cuanto mavores los riesgos en In produicicon y cuan

to menos efectivos son los mletodos tradicionaies quo ei apricultor usa para 

mejorar dichns riesgos. 

Para evaluar ls efectos del seguro a nivel de predia se han propuesto 

y se viene utilizando an lxis ex-ante v ex-post. Los primeros se basan en 

modelos do programac in matoma tica que siinulan los posibles ofoctos del. se
5guro cuando 6ste so apl ican io no a r s cultivos, para diferentes nive les do 

cobertura y pr imas, con el apoyn de otros canmponentes como estabil izaci6n do 

precias y asis tencia toocnic . El an~lisis ex-post utiliza informaci 6 n de 

corte transversal entre grupos con v sin s,.uro a trav s del tiempo y la 

analiza mediante procedimientos estad .sticos; simples v recurriendo al uso 

dc funciones d producci 6 n. Esto Mitimo es; nersario sabre todo cuando, 

adem5s del seouro, el proyecto ha incluido un componente de asistencia t6c-

nica para pramover LI adopci6n do Ia tecnologfa propuesta. 

Efectos sectoriales: El s guro a] estabilizar el ingreso de los agriculto

res, impulsar la adopci6n de tecnologa v aumentar l a oferta de cr6dito como 

consecuencia de la morosidad, puede en Ai mediano plazo tener un efecto sig

nificativo en la oferta v en Ia distribucin de beneficios entre producto

res, intermediarios y cnsumidores. 

Efectos sobre la oferta de credito: Se espera que el seguro aumente Ia ta

sa do recuperaci6n y estimule eA fortalecimiento financiero de la entidad 

crediticia. En un anilisis ex-post se ut[]iza& la informaci6n sabre .l 

cr6dito y el seguro quo permita medir ]a variacian on las tasas de recupe

raci6n debida a la inttoduccicn del seguro y comparar el Loneficio resultaL.e 

con el cambio reto en los costos. 
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En el transcurso de la etapa piloto se debe ir formando la base actua

rial que servirl para que en los periodos subsecuentes se puedan ir midiendo 

el verdadero impacto de los riesgos inclufdos o que puedan incluirse en la 

cobertura v perfeccionando la base para el c!lculo de primas por 1reas. 

Una ventaja que tiene el programa para los beneficiarios del INDAP es que 

el anilisis de clatos se puede aplicar no solo a los agricultorres asegurados, 

sino tambi~n a todos los clue son atendidos por el INDAP en las zonas doncle 

sea do inter6s introducir el seguro. Esto es un factor favorable porque una 

de las ]imitaciones quo tiene Ia investigaci6n es un pro, raMa naciente de 

seguro agri cola es quc los datos se restringen a los agricultorcs asegurados, 

por Ia renuencia de las instituciones financieras a facilitar la informaci6n 

que disponen. 

En base a la informaci6n que actualmente ,e compila en las actividades 

de crgdito Y asistencia t~cnica, seri un trabajo sencillo una vez identifi

cadas tudas las variables que se quieran conocer, el adecuar formatos en uso 

para incorporar la informaci~n adicional o reordenar la que ya se esti ob

teniendo.
 

7 	 POSIBLE COMPLENENTACION DEL SEGURO AGROCRBITICIO CON EL FONDO DE GARANTIA 

PARA PEQUEROS EMPRESARIOS 

En Chile existe el Fondo de Garantla para pequegos empresarios estable

cido en el DL No.3472 de 1980, publicado en el Diario Oficial No.30765 del. 

2 de septiembre de 1980. Su objetivo es el de garantizar los cr6ditos que 

las instituciones p6blicas o priva-Jas otorguen a los pequefios empresarios. 

El Banco Central de Chile, a trav6s de su Comit6 E-jecutivo, reglamenta las 

operaciones del Fondo y la forma y condiciones en que se concede la garantla. 

El Fondo es administrado por ie Banco del Estado de Chile, instituci6n que 

tiene su representaci6n legal. 

El INDAP est! especfficamente mencionado en la replamentaci6n como una 

de las entidades crediticias del sector pfiblico que pueden conceder cr~ditos 

garantizaclos por el Fondo. 
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Se debe destacar que, en general, los fondos de garantfa no son un sus

tituo del seguro como instrumento para paliar los efectos negativos del ries

go agricola. Si bien tin -olindo de garant~a da protecci6n a la entidad finan

ciera al hacerse cargo del pago do prestamo cuando CI deUdor no peC'de dar 

cumplimiento a su obligaci6n, como no ext ingue la obligaci6n del deudor, no 

contribuve sino transitoriamente a estabilizar e. ingreso del productor v a 

mantenerle sU capacidad de produiCciN;n v no ie evita percer su condicion de 
"'sujeto de cr~dito". En este (,aso la reglamentacion del Fondo esti pula que 

la garantla se libera al momen to del pago del crdito v quc no podran ser be

neficiarios del Fondo las personas naturales o juridicas clue tengan inis tie 

un cr~dito vigente garantizado por ei sistema. 

Algunas de las posibles 5 reas de integraci6n del seguro agrocrediticio 

con el Fondo de Garantfa son: 

a. 	 Como el seguro no da una cobertura total, sea en base al rendimiento o 

al costo de producci6n (actualmente el seguro privado en Chile asegura 

el 66 porcionto del rendimiento esperado) el Fondo podria cubrir hasta 

un determinado lfmitC la narte no cubjierta por el Seguro, par Cj empiA 

el agricultor podria proteger su inverston en I, sigtu.iente forma: 

Seguro Agrocrediticio: 70 porciento del costo de produccion 

Fondo de Garantfa: 20 porciento de]. costo de produec ion 

Agricultor: 10 porciento del costo de producr'ion 

TOTAL 100 porciento del costo de producci6n 

b. 	 El Fondo de Garantfa podrfa cubrir aquellos factores de rieso clue no 

estan inclufdos en la p6liza de seguro, cuando ello,; scan U1 impedi

mento para que el deudor cancele sU Jeuda. Entre estos podrfa estar 

las bajas de precio de los productos o enfermedad del agricultor. 

c. 	 En base a t1na adecuaci.n legal del. Fondo. 6ste podrTa operar, clentro 

de ciertos lfmites pre-establecidos como "reasegurador" de parte del 

riesgo, que podrfa ser en base a un porcentaje de la cobertura o un 

exceso de p rdida. El. Fondo percibirla en este casa una cOsin de parte 

de la prima, tal como en el reaseguro. 
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En cualquier alternativa que se considere la complementaci6n del Fondo
 

de Garantla estarla sujeta a una reglamentaci6n especial.
 

En todo caso el estudio de una posible complementaci6n debe tenerse en 

cuenta que los recursos del Fondo de Garantia podrian ser limitados en cuan

to a estar en capacidad de complementar a todas las operaciones de asegura

miento, ya quo su reglamentaci6n actual establoce que ninguna instituci6n 

podr5 adjudicarse una garantfa total que exceda del 20 porciento de los re

cursos totales con que cuenta el Fondo. 

El patrimonio del Fondo de Garantfa, se constituv6 a su creaci6n con un 

aporte fiscal equivalente a 500.000 UF5 y se incrementa con los ingresos 

propios que so obtenga de sus operaciones o inversiones. En l supuestoque 

mantiene su patrimonio inicial significa que podrfa destinar a garantizar los 

cr~ditos de KNDAP hasta 100.000 UF (equivalente a 195 millones do pesos al 

25 do julio de t984) monto quo do acuerdo a los cr6ditos otorgado por INDAP 

en 1982 representa uni19.6 porcienta dola cartera de cr6ditos de operaci6n. 

Si se tiene en consideraci6n que en la etapa piloto los cr6ditos asegurados 

scran solo una fracciin de La cartera total del INDAP v quo ei Fondo garan

tizarl solo aquella porci6n del pr~stamo no cubierta por el seguro puede 

f5cilmente estimarse quo Ai Fondo tiene una disponibilidad mAs que suficiente 

para atender a los asegurados del INDAP. 

No obstante la expansi6n posterior del seguro a escala nacional deman

dar5 que se utilizen m5s recursos del Fondo, el que a su vez solo podrg 

hacerlo en la medida que mantenga o acreciente su solvencia y que pueda dar 

una prioridad alta a respaidar el cr6dito agricola y en especial a los peque

ios agricultores. Por otra parte el que se logre una ampliaci6n gradual del 

seguro agrocrediticio estarla sujeto a que la etapa piloto hava comprobado 

que los riesgos que cubre son la causa principal de las p~rdidas y de la 

morosidad de los agricultores atendidos por INDAP, lo que a su vez significa 

una menor demanda de la garantfa. 

5/ 	U.F.: Unidad de Fomento, es una unidad financiera variable, segin Thdi
ce de precios, cuyo valor al 9 de setiembre 1984 era de t.980.13 pesos.
 

http:t.980.13
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III. EL PROYECTO PILOTO
 

8. INTRODUCCION
 

Como acci 6n previa a la operacionalizaci6n del seguro agrocrediticio
 

para los beneficiarios del INDAP a escala nacional, se recomienda la crea

ci6n de un proyecto piloto con una duraci6n de 4 a 5 afios que permita ad

quirir experiencia y ir ajustando el sistema de modo de darle viabilidad 

econ6mica-financiera y t~cnica y lograr que el servicio se adecue a las 

necesidades de los usuarios reales y potenciales. 

El Proyecto Piloto consistirg en operar el seguro para renglones pro

ductivos seleccionados, de acuerdo a un previo estudio y en atenci6n a cri

terios pre-establecidos, buscando que los resultados sean aplicados a otras 

regiones, renglones productivos y usuarios y tomando en consideraci6n una 

adecuada dispersi6n de los riesgos para propiciar la autosuficiencia finan

ciera de la aseguradora.
 

La fase piloto permitirg generar experiencias y resultados y crear las
 

condiciones necesarias para ampliar paulatinamente el servicio. La misma,
 

harg posible la recopilaci6n de la informaci6n adecuada para los cilculos
 

actuariales que demanda la ticnica del 
seguro, entrenar personal en el mane

jo y operaci6n del servicio, crear la demanda, esto es, hacer conocer el pro

grama a nivel institucional y de los usuarios potenciales y procurarse los 

recursos financieros para la expansi6n gradual. 

La experiencia ha denostrado que es necesario tener una fase piloto 

previa para poder evaluar como operara el sistema bajo las condiciones que
 

lo rodean y generar la base inform~tica para hacer las proyecciones para el
 

anglisis de costo-beneficio y de viabilidad para su gradual expansion a es

cala nacional, 
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Un an~lisis empfrico en base a supuestos del comportamiento de las
 

variables financieras que intervienen y de los efectos que tendrq el se

guro no es sustituto de una fase piloto dada la validez muy relativa de 

tales supuestos y la complejidad del funcionamiento de las variables. 

Tampoco es pr~ctico estudiar los resultados logrados en otros parses por

que hay diferencias substanciales en cuanto a] marco institucional, a la 

acogida dor parte de los usuarios y al nivel t6cnico.-cultural de ellos, a 

la estructura financiera yalas prioridaides entre los objetivos que se per

siguen. No obstante, la experiencia de otros paises no debe desestimarse 

en cuanto a ciertos aspectos especificos de la operaci6n del seguro agricola. 

En seguida se presentan los lineamientos que inciden en el diselo del
 

Proyecto Piloto, se hace uIta recomendaci6n en cuanto a su dimensionamiento 

y en base a ello se lace una estimaci6n del costo del seguro agrocrediticio 

para el INDAP y para el usuario. Tambi~n se presenta el alcance que debe 

tener el componente de cooperaci6n tdcnica para la planificaci6n y ejecuci6n 

de la fase piloto. 

Tambi~n es importante advertir que dado el esquerna institucional que 

se ha propuesto, en que el seguro se ofrecerg por uno o ms aseguradores 

privados, habr5 que considerar quo en las negociaciones para operacionali

zar el sistenia se definirin algunos aspectos y condiciones sobre el mismo 

lo que hace recomendable que clesdce ci inicio del diseno de la fase piloto 

se hagan sondeos con los aseguradores a fin de que en lo posible se llegue 

a una propuesta que sea aceptable para los aseguradores interesados, sin 

sacrificar los prop6sitos de Tndole financiera y de cumplimiento de sus ob

jetivos institucionales.
 

. PRE-SELECCION DE AREAS, CULTIVOS Y BENEFICIARIOS 

Para el inicio de la etapa piloto es importante analizar la operativi

dad de ciertos criterios para seleccionar las regiones, los renglones pro

ductivos y los usuarios, ya que una adecuada interrelaci6n entre estos fac

tores propiciar5 disponer de una adecuada dispersi6n de los riesgos. Es 
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necesario tener en cuenta una serie de condici.ones y principios quo le 

permitan al seguro perfeccionar sus politicas y mecanismos para un efi

ciente manejo de la cartera, un adecuado balance financiero y a la vez 

cumplir con el prop6sito de apoyo a la poIftica agraria v crediticia del
 

INDAP. 

Pre-selecci6n de areas: En este proceso es necesario tener en cuenta la 

distancia y facilidad de acceso dosde las agencias locales al lugar de ase

guramiento. Adem5s debe estar operando adecuadamente el servicio do asis

tencia tMcnica y existir la infraestructura de riego, si esta va a ser una 

condici6n previa al otorgamiento del seguro, como lo es ahori con el seguro 

comercial (salvo en las zonas comprendidas desdo Bro Bio al sur). La acce

sibilidad es un requisito para operar a un menor costo, facilitar ]a inte

graci6n con la asistencia tecnica, atender oportunamente las inspecciones 

y en general supervisar mejor In supervisi6n del sistema. 

INDAP ha tornado la decisi6n de iniciar el Provecto Piloto (si se aprue

ba su ejecuci6n) en la SAptima Regi6n (provincias de Curic, Tolca, Linares 

y aule). Desde todo punto de vista esta selecci6n parece adecuada y para 

ello se pueden seleccionar dentro de la regi6n, dos o tres areas que reunan 

las caracterfsticas apropiadas. Sin embargo, se reiterm la recomendaci6n 

de considerar tambi~n otras regi 6 n para establecer desde el comienzo el 

seguro agrfcola. Con ello so logra la ventoji do tna mejor dispersion del 

riesgo, se amplra la experiencia obtenida desde eA inicio y !n aprovecha 

mejor el esfuerzo de capacitaci6n en el primer ano. 

Una alternativa recomend,-ble es elegir tambi6n algunas areas on una 

de la regiones mis cercanas a Santiago (Quinta o Sexta Repi6n) y al meno,: 

algunas 5reas con una alta pluviosidad que no requieran de reyo (Novena y 

Dcima Regi6n). Seria de inter6s en el segundo o tercer aVo incorporar 

algunas areas en el valle del Limari, que esttn bajo riego proveniente de 

los embalses (Paloma, C(gotT y Pecoleta) donde Ai riesgo de escasez do agua 

es alto cuando se presentan dos o mis anos consecutivos dA sequin, situaci6n 
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CUADRO No.1
 

INDAF: COLOCACIONES Y SUPERFICIE FINANCIADA
 

CON CREDITO DE OPRACION POR REGIONES
 

ASO 1982
 

REGIONES COLOCACIONES SUPERFICIE
 

(Miles de Pesos de Diciembre) (Hectareas)
 

I - II 12,737,4 903,9
 

III 9.018,9 540,2
 

IV 12.109,9 329,6
 

V 88.688,0 3.193,8
 

VI 180.915,5 20.838,3
 

VII 179.906,8 23.855,9
 

VIII 110.022,1 22.783,9
 

IX 211.872,6 22.405,8
 

145.932,0 10.809,8
 

XI 4.408,0 81,8
 

XII 4.687,2 221,3
 

XIII 34.924,5 3.356,2
 

TOTAL PAIS 995.222,9 109.320,5
 

1/ Ajustado segin el valor de la UF.
 

FUENTE: INDAP, Gestiones y Acciones Perlodo 1982.
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en la cual podrfa no otorgarse el seguro o establecer primas muy altas. 

En la pre-selecci6n de las greas tambi6n se tendrg necesariamente que 

tener en cuenta la importancia relativa dentro del grea de los cultivos se

leccionados como asegurables y general la escala de operaciones del INDAP 

a fin de contar ei, -ada una con una clientela potencial suficiente. 

En el Cuadro No.1 se muestra, como referencia la magnitud monetaria y
 

ffsica de las actividades de INDAP por regiones en 1982.
 

Pre-selecci6n de cultivos: 
 Esta selecci6n est! estrechamente relacionada
 

con la anterior, dado que es necesario que los cultivos asegurables esten
 

ubicados y tenga importancia en las 1reas que a su vez reunan los requisi

tos ya mencionados para operar el seguro. En este caso, obviamente deberan 

elegirse cultivos qu tengan una importancia relativa dentro de las opera

ciones del INDAP. En el Cuadro No.2 se muestra la superficie atendida por 

INDAP en cada cultivo v su relaci6n con la del pals.
 

Es de inter6s aprovechar la experiencia que ya se tiene en el seguro 

privado en trigo, cebada y avena; de estos el trigo representa casi el 50
 

porciento de la superficie antedichapor el cr6dito de operaci6n del INDAP 

y por lo tanto es recomendable que sea Lno de los cultivos seleccionados y 

esta selecci6n a su vez incidiri en la escogencia de algunas de las 1reas. 

Otros cultivos que aparecen como prioritarios en la acci6n de INDAP son el 

ma~z, la papa, el arroz y los porotos (frijoles) y se recomienda que tr.mbign 

por lo menos uno de ellos se elija para el primer afio y en la fase de plani

ficaci6n de la etapa piloto se deberin hacer los estudios sobre la tecnolo

gla utilizada, costos, rendimientos y cilculo de primas. 

En cuanto a la cebada y la avena, si fuera posible acomodar su selecci6n
 

con la de greas se podrla ofrecer cobertura a los agricultores que tienen
 

estas siembras y aprovechar la pr'ctica del seguro que se viene ofreciendo.
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CUADRO No,2 

RELACION SUPERFICIE FINANCIADA CREDITO OPERACION 

Y SUPERFICIE SEMBRADA PAlS (HECTAREAS) 

A0 1982 

CULTIVOS 	 SUPERFLCIE PAIS INI)AP PORCENTAJE 

(HECT AREAS) (HECTAPEAS) INDAP 

Trigo 	 355.050 45.105 12,7
 

Cebada 	 43.230 2.432 5,6 

Avena Cran1o 84.470 	 1.983 2,4 

Centcno 	 4.920 104 2,1 

Arroz 	 30.440 4.804 15,8
 
Mafz 	 I112.230 14.699 13,1 

Porotos 	 86.580 4.078 4,7
 

Arvejas 	 9.720 1.030 10,6
 

Garbanzos 	 7.920 154 2,0
 

Lentejas 	 22.500 1.792 8,0 

Papas 	 68.700 13.070 19,0 

Naravilla 	 2.900 327 11,3 

I"aps 	 2.730 249 9,1 

Renolacha 	 35.610 1.539 4,3 

TOTAL PAIS 	 876.000 91.366 10,5 

FUENTE: Instituto Nacional de Estad{stica. Encuesta Nacional Agropecuaria. 
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Como una proyecci6n para los afios siguientes se podrfa pensar en incor

porar el rubro frutfcola en uva de mesa, manzanas, duraznos y nectarinas,
 

el que actualmente recibe asistencia del INDAP a trav 6s del cr6dito de inver

si6n individual y de capacitaci~n a beneficiarios. De esta manera tambign
 

se aprovecha la experiencia que estos productos tiene el seguro privado en
 

la zona comprendida entre Aconcagua y Curic6. 

Pre-selecci6ndeusuarios: En este caso por tratarse de un sistema espec 

fico para un grupo de usuarios constitufdo por los beneficiarios de INDAP,
 

la selecci6n de ellos queda de hecho subordinada a la de greas y cultivos. 

La operaci6ni del seguro debe ir entrepando informaci6n sobre los usuarios, 

que complementada con La que se obtiene a trav6s del cr6dito y la asisten

cia t6cnica permita identificar aquellos que pueden incurrir en "riesgo 

moral" o que el seguro puede inducirles una menor dedicaci6n para el cuida

do del cultivo, con el fin de una inspecci6n mils sobre ellos o de descali

ficarlos como asegurados. 

10. EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO
 

El Prograwa de aseuramiento es un instrumento b~sico que orienta la 

prestaci6n del servicio a las usuarios en cada ciclo agrfcola. El mismo se 

establece para cada una de las regiones y areas NYcuantifica la cobertura 

por cultivo, los niveles tecnol6gicos de los cultivos o variedades clue se 

van a asegurar, las 6pocas de siembra y las primas. El Programa estar5 

determinado por los lrmites de riesgos que puede tomar el asegurador de 

acuerdo a su estructura finauciero N,al acceso que tenga al mercado de re

aseguro, por los niveles de tecnologra recomendada v los costos de produc

ci6n, por la polftica agraria del INDAP y las prioridades de los programas 

de cr6dito y asistencia t-cnica. Tambi n tendr5 que considerarse la expe

riencia de afios anteriores por areas y c,,ltivos a fin dce mantener el riesgo 

dentro de 1fmites aceptables v la displonibilidad de recursos humanos y ff

sicos para atender las operaciones de aseguramiento. 

6/ Ver trabajo de Ricardo Blanco, Juan Jos6 
Romero y Raimundo Montt.
 
"Desarrollo de 
un Producto de Seguros aplicable al Sector Frut'cola".
 
Santiago, Chile, 1981.
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En el perfodo inicial del Provecto Piloto, eA Programa de Aseguramien

to se deberfa elaborar conjunLamente enLre el INDAP v el asegurador, pero 

es deseable que g,adualmonte el INDAP vava tomando una mayor responsabili

dad a fin do disnoer do una ma'or flexibilidad para adecitario a sus pro

gramas sin perji icio de la ruvisi v aceptaci6n final por parte del 

ascg ura dor. 

Se debe tvqec presontt do 1a importancia quo tiene para la ejecuci6n 

del lProgra;ma de Asegurominonto Ai proceso de reclutamiento v capacitaci6n 

del person;al do campo v do lI motivaci6n de ste en el trabajo. Se debe 

ter mi es:2,ir, stagun las caracterisLicas do Ia zona, sobre e nimero de 

corao, t p,titntOo un v so Loner lastr Loner inspectoi debe en cuenta dife

ferencin;s cntLr IWs.; do ra dist intos para-echl (siumb do cultivos planificar 

un m mior aprovuechmicni o del personal calificado. 

El Prco .mima do As;orpuramionto no es otntico Y desde tn comienzo del 

ciclo cigi'mcola dt'h drsele una ustrcha supervision a fin do introducir

le los ajustes ncosarios a fin do aprovechar mieor la capacidad operacional 

dcel sugro on aquelos casos quo pueden haber diferen-ias entre la demanda 

*:t imadn ,v I: o; i . 

Tambin es importante I anaiisis de Ias variacinnes del Programa, 

duraLut v despi&s du i o ericuuion con Ai fin de introducir las correccio

nos apropiadas durmtte la oecu'ion o on la formulaci6n dc orogramas sub

secr ientes. Sr debho vigi lar as trclhamente la siniestralidad real v sus 

causas A in dv vum rir conLitiunnte informacn sobre los riespos v to

nerla tn nenta n K p:ogramacrii de los sigtientes ciclos, dentro do la 

direct ri, do ,mar riusgos coilsistentes con La variabilidad econ6mica del 

seguro agrocrudiricio. 
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11. ZONAS AGRICOLAS HOMOGENEAS
 

En Chile existe una divisi6n territorial en unidades llamadas "zonas
 

7
agricolas homogeneas" que es un componente del sistema nacional de plani

ficaci6n agropecuaria. Estas unidades, que generalmente, comprenden una o
 

mas comunas, han sido definidas conforme a ciertas caracter~sticas agro

ecol6gicas quc prevalecen dentro de su espacio territorial. 

El seguro agrrcola privado que opera en Chile ha utilizado estas zonas 

para establecer, de acuerdo a las condiciones de riesgo, accesibilidad y 

clim5ticas de las mismas, las denominadas "zonas homogeneas de seguro? en 

las que se establecen para cada zona o en agrupaciones de zonas colindantes 

los rendimientos esperados de las siembras asegurables y las primas. 

Este detallado trabajo de zonificaci6n agrfcola y el trabajo realizado 

por el Consorcio Nacional de Seguros en cuanto a irse aproximando al grado 

de riesgo de las zonas, sin duda debe ser 6til para la operaci6n del seguro 

agrocrediticio que interesa a INDAP. 

En el Cuadro No.3 se muestran las zonas homogeneas en que se ofrecfa
 

el seguro agricola para el perfodo 1983-84.
 

12. PROCESO DE ASEGURAMIENTO E INSPECCIONE8DECAMO
 

Se presenta una descripcin con car~icter referencial ya que durante 

las fases de dise o y operaci6n del Proyecto Piloto, sera necesario hacerle 

los ajustes y revisiones que ]I experiencia aconseje y que es importante 

sean tambi6n consultados con el asegurador. 

7/ Se ha preferido utilizar el t~rmino "zona" en vez de "regi6n" a fin de 
diferenciarlo de las regiones que constituyen la divisi6n administrati

va del pals.
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CUADRO No,3 

ZONAS HOMOGENEAS DE SEGURO
 

CICLO AGRICOLA 1983-84
 

No. CONUNAS 	 No. C(MLTNAS No. COMUNAS 

31 	 Los Anles 47 Requinoa 60 San Nicolas 
Calle Larga Rengo Chill'n 
Rinconada Malloa Bulnes 
San Esteban Pichidegua Coihueco 
Santa !aria San Fernando Pinto 
San Felipe Palmilla 61 San Carlos 
Panquehue Nancagua 6Siquen 
Putando Santa Cruz San Fabin 
Catemu Placilia 
L1av- L]:iv Ch.pica 68 Cabrero 

39 	 TilI-T [ Chimbaronpo Yumbel 

Lampa 52 Teno 71 Los Angeles 
Colina Curico Laja 

40 CuracavL Romeral Tucapel
 
qarra Pinto Rauco Quilleco
MelI 1 	 n Molina Santa BarbaraEl Mlonte Sagrada 	 Familia 72 	 Mulchn 

41 	 Maipcl 55 Rio Claro Quilaco
 

Pefaflor Pelarco Collipulli
 
TalagaiitC Talca Ercilla
 

[sli d& Nailo Maule 73 Ncg:ete 
Calera (Lh Tango San Clemente Angol 
San Bern ardo 56 Cauquenes RenaicoLa Cian ia

La Fo ida 
 57 Linares 74 	 Los Sauces 

Pune:loRetiroGaainPuLe Alto Longavi 79 Traigu~n
 

42 Pirque Parrai Galvarino
 

Buin 58 Colb~n 80 Victoria 
Paine San Javier Perquenco 

43 	 San Vicente Villa Alegre Vilcn
 

PeLumno Yerbas Buenas Temuco
 

45 	 Mostazal 81 Freire
 

Graneros 
 Cunco 
Rancagua 83 Pitrufquen 
Machali Gorbea 
Code goaDo d .ihUe 

84 	 Vil larricaCo IL auco 
Loncoche 

0liva r
 
Co in co
 
Quinta de Tilcoco
 

FUENTE: Consorcio Nacional de Seguros. 
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a. Solicitud de aseguramiento 

Es complementaria a la solicitud de cr6dito y serg analizada por 

el INDAP (o por las empresas consultoras). Se procedera al c~lculo 

preliminar de la prima de acuerdo a los datos contenidos en la 

solicitud. 

b. Aviso de haber concluldo la siembra 

El agricultor estarg obligado de dar aviso al INDAP de haber con

cluldo la siembra en un plazo maximo estipulado. 

c. Inspeccion de germinacion 

El INDAP o el asegurador harg una inspecci6n en el plazo previsto 

para cada cultivo y seg~n el grado de germinacion y estado general 

de la siembra, se procedera a aceptar o rechazar la solicitud. 

La aprobaci6n de la solicitud puede hacerse por la cobertura pro

puesta o si se comprueba que se ha sembrado una mayor o menor 

extensi6n o no se ha manejado adecuadamente se emitirg un anexo 

de aumento o disminuci6n. 

La solicitud puede ser rechazada cuando se observe que no se han 

seguido las pr~cticas o utilizados los insumos previstos y deta

llados en la solicitud, cuando se haya sembrado fuera de las fe

chas programadas o en general cuando se haya detectado cualquier 

incumplimiento por parte del agricultor. 

d. Inclusi6n en el seguro 

Con base en el Informe de Inspecci6n de Germinaci6n se preparara 

la inclusi6n del asegurado en la respectiva p6liza grupal o colec

tiva de la agencia local de INDAP. Esta inclusion debe ser apro

bada por el INDAP y aceptada por el asegurador. 
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e. 	 Inspecciones do verificaci6n 

El INDAP v Ai asegurador, durante el ciclo agricola, harAn de 

acuerdo con un criterio solectivo estadfstico inspocciones para 

verificar oi crecimiento v el cuidado de la sienbra. Estas ins

peccions pueden dar Lugar on casos justificados y comprobados a 

IA cancelaci n n ainste dc In cobcrtura. Si procede una devolu

ci6n de la prima, sc debe contemplar un cargo administrativo y 

eA ti mpo qu cL cult: vo Ltvo protecc.n contra riesgos aseguralos. 

f. 	 Siembras no siniestradas
 

Una vez terminada .a cosecha o conclufdo el plazo entipulado en
 

.a p6 li:z (inclu.sin) es de inter6s que los datos de rendimientos 

y do costo, ,can dubidamente registrados ya que ser~n Gtiles para 

los estudils d evaluation Y actuariales, 

g. Aviso e inspeccin do siniestro 

Ocurridn un siniestro, eA aric"ltor deber5 avisar al INDAP dentro 

del plazo L.tiptulado, Cuando el siniestro es total (o sea que se 

Lnuti.liz todo Al cuttivo asegurado) ei ajuste de iA p~rdida o 

cilculo do an indemnizacin es simple, ya que corresponde al total 

de la cobert:,,rn. En A caso do s;iniestros parciales pueden consi

derarsu dos altu rtativas. 

1La orimuri el
rrunnsidera reconocimiento do indemnizaci6n al 

momunL do In our rencia de un siniestro parcial. La indeMni

zaci 6 n respau a una de p6rdidas hecha por eA INDAPht us Limacion 


0 Wi asc rt2u' .
 

En a sc;.uda, Ai INi)AP o Ai asegurador realiza una inspecci~n 

del .inie.str, ,aci;il, .stima las p~rdidas v al momento de la 

cosecha rcaliza A aciste -yso reconocen indemnizaciones sola

mente cuando el valor d Ia coscha es inferior al monto es

tipulado en la p,5liza (inctusian) v al ajustar la prdida se 

fija una indeumis cikn igual a Ia di[erencia entre ambas 

cantidades. 
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h. 	 Pago de la indemnizaci6n
 

De acuerdo a la naturaleza y prop6sito del seguro agrocrediticio,
 

una vez aprobado el pago de la indemnizaci6n y percibido el
 

monto respectivo por el INDAP,se procedera a acreditar el pago
 

al cr6dito y si hubiere un remanente se entrega al agricultor.
 

Es importante tener siempre presente que todo el proceso de inspecciones
 

y en particular el ajuste de p~rdidas y pago de indemnizaciones es una fase
 

muy importante ya que de ella depender! en 
gran medida las buenas relaciones
 

entre los agricultores con el INDAP y tambi~n con el asegurador. El resul

tado de estas relaciones dependerg en grado apreciable de que se establez

can reglamentaciones claras para los usuarios, de que se haga una buena di

fusi6n de los principios b~sicos del seguro, y no menos importante, de la
 

habilidad de los tcnicos que realizan las inspecciones.
 

Se llama la atenci6n, otra vez, que de acuerdo a la forma como opera
 

el cr~dito del INDAP y el seguro agrfcola en Chile todos los cglculos de co

bertura, primas, p~rdidas e indemnizaciones se expresan en unidades de fo

mento (UF) y los pagos de dinero se hargn al valor que dicha inidad tenga
 

a la fecha de la liquidaci6n segn sea el caso.
 

13. CAPACZTACION
 

La introducci6n del seguro agrocrediticio harg necesario la prepara

ci6n y ejecuci6n de un programa de capacitaci6n, acci6n que debe verse fa

cilitada por el hecho de que INDAP tiene una 
actividad permanente para este
 

fin que esta a cargo de su Unidad de Capacitaci6n y que se lleva a cabo en
 

dos niveles o campos especfficos.
 

- Capacitaci6n funcionaria 

- Capacitaci6n de beneficiarios
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En 1982, uste Programa alcanz6 una aoenci6n de 56 funcionarios y 

1.322 bene i ciarus. 

Los ,,rupos objutivos, hacia los cuales debe estar dirigida la capacita

cifn, deben rec'ihirla en cuanto a Ia metodologia utilizada y eA contenido 

e int:ens idad do .Ias mater ias en forma distinta y apropiada para cada uno de 
030s];H , es Los, grulpltos son- ' 

- Funcionarios diructivos v tecnicos: constitufdos principalmente 

por A personal do Ins direcciones regionales v agencias del INDAP 

en las Runs dAndu se establezra e. seguro, por el personal del 

asegiurador v por Jos uc'nicos do las empresas consultoras del INDAP 

y qo ' a .,s tar involucrnaas on Ai desarrollo del seguro agro-

cred i tic io. 

- Supe rvi.sorus u insporLtores do campo: constituido por eA personal 

del INIDAP v IAnseruri dor quo tenga a su cargo las inspecciones y 

ajustes de pdrdidas. Su labor es fundamental para ci xito del 

sistemn v dehe desarroIlarse en ellos la habilidad de poder estimar 

en su labor i 1o ruglunntos de inspecciones y ajustes son adecua

dos v do liar" Ils s;i:o uenc ias pala irlos mejorando. 

- Bene ichi aois I-,A. v poten iales: constituldo por los agriculta

res de ]as ar(as dWnde so a plicrara el sepuro. 

Ins dos prime ros rtpns (F'uncis aarios, supervisores e inspectores) re

cAbirn cap:tit cion ornal en ia formn de cursos o seminarios y ader5s, como 

un eleCmenL, mi ix'lo i-tn o, inaun t iii n capac.itaci6n en servicio. A este 

respecto La ;is I. eic; iLercni'; qua reciba I.NDAP durante la fase de planea

mient,s v ci;i- n do In Wa.;e pilots, debe tener como on objetivo primordial 

la capacit cii& v ,nt, l IND:AI', c'on" A asegurador y las empresas consul

torns dehen deuraio propis capacidad parn labor.r qsr esta 

La cpacitacin deLstinada a .1os beneficiarios puede, en alguna medida, 

llevarse a cabo en reuniones formales, pero sin duda ser5 A's importante la 
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actividad que este sentdio desempefie el personal eucargado de la asisten

cia t~cnica y de las inspecciones del seguro, por ello es importante que
 

este personal tambi~n reciba entrenamiento en la labor destinada a los
 

usuarios del seguro. La capacitaci6n a este grupo debe iJ var implicito 

tambien un componente de promoci6n del servicio. 

La capacitaci6n debe iniciarse lo antes posible durante la fase de 

planificaci6n del Proyecto Piloto, de modo que a su inicio exista a lo 

menos un 
grupo b5sico que pueda apoyar el desarrollo del mismo y se puedan 

identificar algunas tcnicas quo a su vez puedan incorporarse a la labor de 

capacitaci6n. 

En el Cuadro No.4 se presenta un esquema referencial del Programa de 

Capacitaci6n. En cl se seialan los ni6dulos diferenciados que en cada uno 

de las materias deben impartirse a los distintos grupos objetivo. 

14. COBERTURA
 

Anteriormente se mencion6 que existen dos formas b~sicas para estimar
 

la cobertura de un cultivo.
 

a. Porcentaje del Rendimiento Base
 

b. Porcentaje del Costo de Producci6n 

Para el Proyecto Piloto se recornend6 la alternativa b. debido a las si

guientes razones: 

- La eventual falta de una informaci6n precisa de lo que podrfa llamarse 

un rendimiento base en una area y menos en tin predio. 

- La diferencia en la adopci6n de tecnolop a y cn las practicas de culti

vos que frecuentemente tienen los peque~ios agricultores, aun dentro de
 

una misma grea, dan lugar a distintos nijeles de rendimiento.
 

- Los "paquetes tecnol6gicos" recomendados por la asistencia tecnica o 

informaci6n proporcionada a los agricul tores permite una estimaci6n 

relativamente sencilla de los costos de producci6n. 
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CUADRO No.4
 

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION
 

AREAS DE GRUPOS OBJETIVOS
 
CAPACITACION
 

OPERADOYES DEL SEGURO AGROCREDITICIO
 

Personal T~cnico Supervisores e Agricultores
 
inspectores de (usuarios
 

campo reales y po
tenciales)
 

1. 	Principios generales y
 
experiencias sobre el
 
seguro agrocrediticio M6dulo 1-A M-dulo I-A M6dulo 1-B
 

2. 	Inspecciones, estima
ci6n de la cobertura 
y ajuste de p~rdidas M6dulo 2-B M6dulo 2-B M6dulo 2-C 

3. 	Operaci6n del seguro
 
y su vinculaci6n con
 
cr~dito y la asisten
cia t~cnica M6dulo 3-A M6dulo 3-A
 

4. 	Formaci6n de la base
 
inform5tica e inves
tigaci6n sobre los
 
efectos del seguro M6dulo 4-A M'dulo 4-A
 

5. 	Operaciones credi
ticias y de asisten
cia t~cnica del INDAP.
 
Tecnicas recomendadas M6dulo 5-A
 

I/ 	Incluye personal del INDAP, de las firmas consultoras y del asegurador.
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Como, al menos en los primeros afios, el seguro se aplicar5 a cultivos
 

anuales, en este tipo do explotaci6n se facilita el c5lculo del costo
 

al no tenerse el problema de una inversi6n inicial demasiado signifi

cativa.
 

Al utilizar el rendimiento base no 
se elimina del todo el problema de
 

valorizaci6n de la producci6n ya que al expresarse la cobertura y las
 

indemnizaciones en t~rminos monetarios, el rendimiento debe necesaria

mente referirse a un monto o rango de precio o costo.
 

Si m~s adelante se extendiera el seguro 
a cultivos perennes como fruta

les, podria considerarse 
 ,)licar una cobertura sobre el rendimiento base.8
 

El otro problema que debe resolverse es determinar el porcentaje del
 

costo 6e producci6n (o del rendimiento base si es del caso) en el cual se 

establece la cobertura. Desde 1uego hay tin consenso general en todos los 

programas de seguro agricola de que esta cobertura no debe llegar nunca a! 

100 porciento debido a que se estimula la indiferencia del agricultor entre 

obtener una buena producci6n o perder todo o parte del cultivo y recibir la
 

indemnizaci6n del seguro. 
Por esta raz6n y, no menos importante, procurar
 

la estabilidad financiera del sistema, 
es que siempre se extiende la cober

tura en un porcentaje inferior. En el seguro privado en Chile se estg apli

cando para los cereales una cobertura de 66 porciento del rendimiento, el
 

cual puede considerarse razonable. 
 En la fase inicial del Proyecto Piloto
 

puede tomarse este porcentaje sobre el costo de producci6n, A medida que
 

se vaya perfeccionando la base actuarial podria aumentarse este porcentaje,
 

pero no se recomienda llevarlo m~s all del 70 porciento del costo de pro

ducci6n.
 

El porcentaje del costo de producci6n no inclufdo en la cobertura, cons

tituye un deducible y no se indemnizarin dafios que sean menores que este 

porcentaje. 

8/ Una justificaci6n interesante del 
calculo de la cobertura en relaci6n al
 
rendimiento, puede verse en el 
trabajo citado de R. Blanco, J.J. Romero
 
y R. Montt.
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,.°;,0................. T a:'m n es menciono!laa ltIernativ ;, -uel segur ag ro ered i i i 

pudiera set complementado con el Fond de Garanta para Pequenos 5Ei-presa 

rios en la parte no cubierta por este pero sin liegar al 100 porciento del 

costo de producci6n, Con esta garant a se puede liegar a un porcenta 'is 

alto debido a que al hacerse efectivo no extingue la obligaci6n del deudor, 

habiendo entonces un menor incentivo para incurrir en riesgo moral al descui

dar el cultivo. ' 

15. ACTIVDADES PARA LA PLANIFICACION Y PUESTA EN MARCA DEL SEGURO AGROCREDITICIO I > 

Previo al. inicio de las. operaciones, habrg un perlodo de planeamiento 

en detalle del sistema y.de preparaci6n de los recursos humanos y fmsicos 

que se necesitan para su ejecuci6n. La caracter:stica que distingue este 

sistema, cual es que el INDAP ofrecer5 a sus beneficiarios el seguro entre

gado por aseguradores comerciales,. hace que este perlodo se deban llevar 

acabo tresfases; , .... _ 
a. Defitici6n de las bases, preparaci6n y adjudicaci6n del contratto con 

. .>, 

:. 

los aseguradores. De acuerdo .con las disposiciones que regulen la 
contrataci6nde servicios par parte de INDAP, hay que definir la 

" 

farma co se va a contratar el servicio (licitaci6n o cantrataci6n 

directa) y definir sus tgrminos tomando en cuenta las recomendaciones 

que se hiciera en la secci6n No.5 Bases: Gencrales dcl Sistema. Coma 

no se dispone de una experiencia acerca de contratos de este tip. 

pli s al seguro agricola, es recomendable conocer la opini6n de 

lsaseguradores camerciales que muestren inter~s de participar en elsiscema, ya que sin perjuicio de cautelar el inter's pecuniario y de 

. 

"±S::>:' " ' 

servicio de INDAP debe llegarse a establecer cOndiciones atractivas 

, para los aseguradores. Este contrato debe establecer la participaci6n ' 

del INDAP en la operaci6n.del segura y sus responsabilidades coma 
.. _.,internmediaria entre el aseguradar y el agricultor (asegurado), las.i1e ei u d t'igr ( s :l Si .. ..... . S//i/ 

5 " . ,, . . ::-. : - 4 . ,:. . ' i, , " 5:-5, : . *5 
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terminos de la p6liza e inclusiones, la subscripci6n de riesgos, la
 

evaluaci6n de la experiencia v de los costos de inspecci6n y los meca

nismos de ajuste, los t6rminos de la comisi6n y de la participaci6n en 

el rendimiento de las inversiones N la modalidad de pago de las 

indemnizaciones. 

b. 	 Planificaci6n del sistema de seguro agrocrediticio. Una vez adju

dicados y suscritos los contratos con los aseguradores, se procederg 

a pareparar en colaboraci6n o sujeto a aprobaciIn conjunta, las bases 

operaciones e instrumentos del sistema. 

- Selecci6n de ireas, cultivos, tecnologla recomencladas v especifi

caci 6 n de los requisitos que deben tener los usuarios. 

Estimaci6n de los costos do producci6-. referenciales de los cultivos, 

estableciendo las diferencias por areas v niveles tocnol6gicos. 

- Elaboraci6n del Reglamento paa io- avisos de los asegurados, las 

inspecciones de campo, dcterminaci6n de In cobertura, ajuste de 

p~rdida y c~lculo de la indemnizaci6n. Elaboraci6n de las condicio

nes que regulen la contrataci6n de firmas consultoras para las labo

res de inspecci6n.
 

- Elaboraci6n del texto y disefo de las solicitudes de aseguramiento,
 

p6lizas y certificados de inclusi6n v del procedimiento para su
 

tramitaci6n y aprobaci6n.
 

- Elaboraci6n del Programa de Aseguramiento y del Calendario que deben
 

regir las operaciones en el primer ano.
 

- Preparar las normas generales para la supervisi6n del sistema y para 

la evaluaci6n de los servicios prestados por los aseguradores y las 

firmas consultoras que realicen las inspecciones 

- Seleccionar y reclutar al personal que debe encargarse de la admi

nistraci6n del sistema. Elaborar los programas de capacitaci6n, 

segun las recomendaciones que se hacen el a Secci6n No.13 para el 

personal reclutado y del personal clue en las agencias locales y las 

firmas consultoras vaya a estar participando en las operaciones del 

seguro. 
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- Introducir los ajustes en las descripciones de cargos, procedimien

tos y archivos para la operaci6n del seguro. Revisar el "Plan 

de Producci6n Animal" para que tambi6n incluya, en una secuencia
 

apropiada, los datos que requiere el seguro.
 

c. 	 Preparaci6n de los recursos humanos y ffsicos. Lo antes posible, una 

vez definidos los programas, se come,,zar,! In capacitaci6n del personal 

que vaya a tenor a su cargo las opecaciones de aseguramiento. Se hace 

la promoci6n en las 5reas seleccinnadas entre los usuarlos potenciales, 

teniendo en cuenta las metas establecidas en el Programa de Aseguramien

to. Anticipadamnnte dist ribuir la informaci6n t6cnica sobre el segu

ro agrocrediticio, el Reglamento para los avisos o inspecciones de 

campo, ]as especificaciones tecnol6gicas para los cultivos asegurables 

y los datos sobre costos estimados do producci6n. Verificar que el 

INDAP v el asegurador disponga do los elementos de trabajos y formula

rios que se estahlezcan. 

En las fases de planificaciln Y do prcparaci6n de los recursos humranos 

y ffsicos, es promordial que exista desde un comienzo una coordinaci6n estre

cha y se estimule el espfTritu de cooperacion entre el IN.DAP y los asegurado

res a fin de procurar que los problemas so discutan y se trate de solucionar

los lo m5s pronto posible, 

Para ello so recomiciida constituir un grupo de trabajo para las fases 

mencionadas v cuva labor se extienda a Io menos durante los primerso rieses 

del funcionamiento del Proyecto Piloto, el que debe contar con el apoyo de 

la asi stencia tocnica.
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16. ASISTENCI. TECNICA
 

En la fase preparatoria del Proyecto Piloto y durante la puesta en 

marcha se requerirA de una asistencia tOcnica quo apoye al INDAP en los 

aspectos especializados del seguro agrocrediticio. La circunstancia de 

que en este caso la aceptacihn A Ios riesgos est6 a cargo de los asegura

dores comerciales, deja a cargo do ostos alginos aspectos como la gesti6n 

financiera del sistema y Ia negociacin \' contraItacion do reaseguro, en los 

que es valiosa la experiencia v contratos quo tienen los aseguradores. 

Sin embargo, el INDAP deberi cotit en cwn fast con una asistencia 

tecnica que le ayude a formar una capacidad lira In supervisi6n del siste

ma, para la participaci6n en las inspecciones d campo con su propio perso

nal y con las firmas consultoras v para l)rogramas a expansion gradual del 

sistema. En las negociaciones de los contratos con los aseguradores y en 

la fiscalizaci6n del cumplimiento de los mismos, Ai INDAP deberd contar Al 

comienzo con un consejo especializado quo Io asista on la elaboraci6n de 

tOrminos que sean aceptables v ventajosos para ]as partes y en fortalecer 

su propia experiencia en estas negociac ones. 

Los campos en que se dWber&i provecr un servicio de asistencia son los 

siguientes:
 

a. 	 Estudios agro-ecol6gicos para Ia selecci~n de Xreas y cultivos y de 

los paquetes tecnol6gicos que serviran de referencia al seguro. 

b. 	 Elaboraci6n del Reglamento d Avisos e Inspecciones de campo y difun

dir su aplicaci6n. de las solicitudes p6lizas e inclusiones v de otros 

documentos quo requiere eA funcionamiento del seguro. 

c. 	 Definici6n de criterios y dise6o de las pautas para Ia supervisi6n del 
sistema, fiscalizaci6n de los contratos y evaluaci6n de resultados. 
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d. 	 Diseio de los sistemas para la recopilaci6n y an5lisis de datos que 

sean 6til en los estudios actuariales que so reqtieran para la cuanti

ficaci6n de los riesgos, ei manejo de la cartera y el ciculo de primas. 

e. 	 Preparaci6n y ejecuci6n de los programas de capacitaci6n y de promoci6n
 

del servicio entre los usuarios para que conozcan su utilidad y modali

dades y se fortaleza la demanda por el servicio.
 

An cuando los aspectos [inanciercs y de reaseguro esten a cargo de los
 

aseguradores participantes, es recomondable Ai adoctrinamiento del personal
 

de supervision para que INDAP en ci manejo financiero del seguro y evitar 

as! el ostar en desventaja on las negociaclones contractuales. Quiz9 en
 

el mediam, plazo, Ai se decidiera ]a ampliaci5 n de la cobertura a escala na

cional INDAP podrfa considerar, si ello le da ventajas financieras y para 

ofrecer un mejor servicio, estructurar tin auto-weguro con acreso directo al 

mercado nacional e internacional de reaseguros.
 

17. 	 LA ASISTENCIA TECNICA Y EL DESARROLLO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

Con el apoyo de la asistencia t~cnica y como sub-producto de la expe

riencia que so obtenga del funcionamiento del Proyecto Piloto, en INDAP 

debe 	irse formando una capacidad para el desarrollo y aplicaci6n de las
 

politicas v estrategias para la gosti6n financiera del seguro. 

De manera muv severa se hace referencia a estas estrategias y politicas:
 

a. 	 Se debe tratar de fijar primas que cubran los riesgos (indemnizaciones)
 

y los costos de operaci6n. Si por razones de poItica institucional
 

se quiere dar un estfTmulo mediante primas reducidas se deben considerar
 

los subsidios a fin de evitar ,n detrimento de iA e.:abilidad finan

ciera del sistema.
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b. 	 Se debe propender a tener lo antes posible acceso al reaseguro ya que
 

si bien se debe ceder una parte de las primas a los reaseguradores, 

por otra parte este instrumento es de gran utilidad para reducir el 

riesgo retenido y si adecuadamente manejado puede evitar la descapita

lizaci6n o p~rdida de reservas en caso de siniestros catastr6ficos. 

Como el reaseguro disminuye In magnitud del riesgo a que debe hacer 

frente la aseguradora, permite un nivel dado de cobertura mantener un 

nivel de reservas para riesgo en curso menor que si no se tiene rease

guro. Uia gesti6n eficiente y prudente, el tener una base estadfstica 

adecuada y una experiencia satisfactoria en el manejo de los riesgos, 

son factores importantes para obtener contratos de reaseguro en ter

minos que sean favorables para los ilnterescs do In aseguradora. 

c. 	 Es de transcendencia prestar atenc ion a las lnversiones de las re

servas de la aseguradora y debe buscarse una adecuada rentabilidad 

dentro de los m5rgenes de segurLdad que scan apropiados. Es impor

tante proteger el capital y reservas del efecto de 

netaria lo que ileva a examinar Ia ventja de tener 

moneda extranjera e inversiones on activos fijos. 

de relevancia buscar tun equilibrio en el grado de 

inversiones considerando por un lado Ia protecci6n 

la devaluaci6n mo

colocaciones en 

En todo caso es 

liquiden de las 

del valor del ac

tivo y la rentabilidad y por Ai otro disponer de fondos iquidos o 

semilquidos para el pago oportuno de siniestros. 

d. 	 Es importante In colocaci6n a corto plazo de las recaudaciones por 

concepto de primas como una forma de contribuir a mejorar la renta

bilidad de la aseguradora.
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18. COSTO DE OPERACION DEL PROYECTO PILOTO
 

Se prcsenta una estimaci6n del costo de operaci6n durante los cinco
 

afios de funcionamiento del Proyecto Piloto.
 

En el Cuadro No.5 se muestran las necesidades de personal que necesita
 

la administraci6n del Proyecto Piloto y la estimaci6n del 
costo de adminis

traci6n, expresado en unidades de fomento (UF), 
para cada uno de los cinco
 

afos. Se ha previsto una dotaci6n minima de personal t~cnico que cumpla las
 

funciones b~sicas do supervisi6n, control y an5lisis de las operaciones de
 

aseguramiento.
 

Se iniciari con un profesional que tendria a su cargo la direcci6n ge
neral del sistema, el que comenzarg sus funciones 
tres meses antes del ini

cio del Proyecto Piloto a fin de desarrollar las actividades de preparaci6n
 

y supervisi6n. Estarg asistido por supervisores regionales que tendrian la
 
responsabilidad de direcci6n en 
una o mias regiones administrativas. Al co

mienzo se 
ha estimado un supervisor regional que aumentarian hasta tres en
 

el transcurso de la etapa piloto, conforme vayan aumentando y expandi~ndose
 

las greas en que se establezca el seguro.
 

Los costos unitarios de personal previsto (incluyendo remuneraci6n y
 

beneficios) por aaio son los siguientes:
 

CARGO 
 COSTO ANUAL COSTO ANUAL
 

(UF) (pesos)1
 

Supervisor Nacional 807,5 
 1.598.955
 

Supervisor Regional 690,0 
 1.366.290
 

Secretaria Ejecutiva 206,0 
 407.908
 

Secretaria Dactil6grafa 
 172,5 341.572
 

I/ Estimado 
a base del valor de la UF al 9 de septiembre de 1984 equivalen
te a 1.980,13 pesos.
 



CUADRO No.5
 

ADMINISTRACION DEL PROYECTO PILOTO
 

(costos en unidades de fomento)
 

ANO 01 AO 1 
 ATO 2 ADO0 3 AfTO 4 ANO 5
 

PERSONAL
 

Supervisor General 1 1 1 
 1 1 1
 
Supervisor Regional 1 1 1 
 2 2 3
 
Secretaria Ejecutiva 
 -
 -
 - 11 1

Secretaria Dactil6grafa - 1 2 
 2 2 3 


COSTO (UF)
 

Costo de Personal
 

Supervisor General 202 807,5 807,5 807,5 807,5 807,5
 
Supervisor Regional 172,5 690,0 690,0 
 1.380,0 1.380 2.070
 
Secretaria Ejecutiva 
 - - 206,0 206,0 206
 
Secretaria Dactil6grafa 43 172,5 3,5,0 
 345,0 345,0 517,5
 

Sub-Total 
 417,5 1.670 1.842,5 2.738,5 2.738,5 3.601,0
 
Pasaje y vi~ticos 10 40 40 
 50 60 80
 
Combustiblesy Lubricantes 
 34 136 136 204 204 272
 
Mantenimiento y Seguro 19 76 76 
 114 114 152
 
Depreciaci6n 
 - 143 162 233 
 233 304
 
Otros Costos 
 5 20 30 50 
 80 100
 

COSTO TOTAL 
 485,5 1.962 2.286,5 3.389,5 3.429,5 4.509
 

I/ 
Incluye los costos del perlodo previo al inicio de operaciones con una extensi6n de 3 meses.
 

1 
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base 

En el 

a los 

Cuadro No.6 se presenta 

siguientes supuestos: 

el costo global del Proyecto Piloto en 

a. Se han tornado los niveles de cobertura indicados y se ha estimado, como 

referencia, un nimero de agricultores en base a promedios para la clien

tela de INDAP entre las regiones Quinta y Novena. En esto habrg una 

variaci6n debido a que la extensi6n de los predios v el costo de produc

ci6n varla segn las areas y cultivos, pero esto no debe alterar las 

metas de choertura y ncmero de agricultores que se indican. 

ANO COBERTURA UF No. AGRICULTORES 

1 

2 

3 

4 

5 

13. 500 

27.000 

45.000 

81. 000 

135.000 

300 

600 

1.000 

1.800 

3.000 

b. Se ha estimado que la cobertura alcance entre un 66 y Un 70 porciento 

del costo de producci6n ontendi~ndose el remanente coma un deducible. 

Se indemnizara el total do las p6rdidas que excedan el costo de produc

ci6n menos dicho deducible. 

c. Se ha estimado una prima del 5 porciento de la cobertura, que sera pa

gada en un 80 porciento par el agricultor y en 20 porciento par INDAP. 

Comparativamente se sefiala quo el Consorcio Nacional de Seguros, para 

los cultivos de trigo, avena y cebada en 1983-84 aplicaba primas varia

bles seg~n quintales de rendimiento contratidos y zonas que iban desde 

un 3,16 hasta un 5,0 porciento. Se ha tenido en cuenta que la cobertu

ra alcance entre un 66 y un 70 porciento del costo de producci6n. 

d. Se ha estimado un costo adicional de inspecci6n par agricultor que se 

incluye en la prima. Este seria sufragado par el INDAP y corresponde 

al mayor costo que implican las inspecciones a los peque~os agricul

tores que constituyen la clientela de l INDAP, en relaci6n a los 



CUADRO No.6
 

COBERTURA Y COSTO DEL PROYECTO PILOTO
 

(valores monetarios en unidades de fomento)
 

ARO 0 AI 01 AfO 2 Af0 3 AfO 4 A,.O 5 

NUMERO DE AGRICULTORES 300 600 1.000 1.800 3.000
 

COBERTURA - 13.500 27.000 45.000 81.000 135.000
 

PRIMA TOTAL 5% 675 1.350 2.250 4.050 6.750
 

PRIMA AGRICULTOR 1 540 1.080 1.800 3.240 5.400
 

PRIMA INDAP 135 270 450 810 1.350
 

COSTO ADICIONAL DE
 
INSPECCION2 - 450 780 1.100 1.530 2.550
 

COSTO DE ADMINISTRACION 485.5 1.962 2.286.5 3.389.5 3.249.5 4.509
 

IMENOS: COMTSION 67.5 135 225 405 675
 

COSTO NETO DE INDAP 3 485,5 2.479,5 3.201.5 4.714.5 5.184.5 7.734
 

COSTO POR AGRICULTOR DE
 
INDAP 8,26 5,33 4,71 2,88 2,58
 

I/ Se estima que la prima seri pagada en un 80 porciento por el agricultor y en un 20 porciento por INDAP.
 

2/ Estimado en 1,5 UF por agricultor en el afio 1, 1,3 UF en el afo 2; 1,1 UF en el afio 3 y en 0,85 UF a
 
a partir del afio 4.
 

3/ Corresponde a la prima pagada por INDAP (20 porciento), mis el Costo adicional de Inspecci6n mas el
 
Costo de Administraci6n del sistema, menos la comisi6n de INDAP (estimada en un 10 porciento de la
 
prima total).
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agricultores atendidos por el seguro privado, que poseen predios de mas
 

superficie. Este costo se ha estimado en:
 

1,5 U.F. en el primer afio
 

1,3 U.F. en el segundo afo
 

1,1 U.F. en el tercer afio
 

0,85 U.F. a partir del cuarto aiio
 

Esta 	disminuci6n en el costo unitario de inspecci6n, desde 1,5 a 0,85
 

U.F. en los cuatro primeros aflos de funcionamiento del Proyecto Piloto,
 

se debe lograr a travs de un esfuerzo y una dedicaci6n continuada de
 

reducci6n de costos que en parte debe ser el resultado de una mayor ca

pacitaci6n de los usuarios del seguro a medida que se va expandiendo el
 

servicio.
 

e. 	 Se ha inclufdo una comisi6n para INDAP del 10 porciento de la prima
 

como un cr~dito por los gastos de colocaci6n del seguro.
 

Se debe tener presente que las estimaciones de costos aqu! presentados 

son un marco indicativo y que una vez instalado el sistema y se vaya avanzan

do en el funcionamiento de la etapa piloto deberan irse afinando en base a 

la experiencia y al 6xito de los esfuerzos realizados para procurar su dis

minuci6n por unidad asegurada.
 


