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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACION Y PUESTA
 

EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE SEGURO AGROCREDITICIO
 

RESUMEN
 

La agricultura y la ganaderfa son pilares en el desarro-


Iio econ6mico del Pais. Los constantes esfuerzos que realiza
 

el Estado para acelerar el desarrollo agropecuario y procu 

rar un mejor bienestar de !a poblaci6n rural, no alcanza mu

chas veces su cometido debido a la incidencia de factores na
 

turales adversos, de orden imprevisible, que causan cuantio

sas p6rdidas al productor, ocasionando su continuo endeuda 

miento y descapitalizaci6n, propiciando su desarraigo de la
 

actividad agropecuaria, produci~ndose asi una disminuci6n en
 

la oferta de alimentos.
 

En procura de obtener'un desarrollo arm6nico y estable 

del-sector rural,es necesario instrumentar una poii-ica agro
 

pecuaria integrada. En tal sentido debgnexistir acciones co

ordinadas entre los programas de investigaci6n agricola y 

transferencia tecnol6gica, comercializaci6n, cr~dito y otros. 

Pero, se hace necesario disponer de un mecanismo complementa 

rio a estos esfuerzos estatales para proteger al productor 

contra los riesgos de la naturaleza que escapan a su control. 

En tal sentido, el seguro agrocrediticio se visualiza como un
 

mecanismo complementario y de apoyo a tales acciones y busca
 

proteger las inversiones que hacen los agricultores y ganade

ros en su proceso productivo, al igual que garantiza los pros
 

tamos otorgados por las entidades crediticias.
 

El sector agropecuzirio requiere de un programa de seguro
 

agrocrediticio,ya que surrlaci6ny dependencia de la naturale
 

za coloca a los productores en una situaci6n de incertidumbre
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frente a la demanda por crddito y frente a la adopci6n tecno
 

16gica, ante la incertidumbre de factores naturales imprevi

sibles que afectan sensiblemente su bienestar y economia.Bien
 

conocidos son los desastres que ocasionan, por ejemplo, las i
 
nundaciones, la sequia, el exceso de humedad, las tormentas,
 

los huracanes, las heladas, las plagas y enfermedades, y que
 
no obstante los esfuerzos que hace el Gobierno para afrontar
 

mediante subsidios tales situaciones de emergencia, propician
 

la descapitalizaci6n de los productores y la consecuente dis

minuci6n en la oferta de productos b~sicos. Por su parte, al
gunas entidades crediticias enfrent:-n una cartera vencida, ex
 
plicable en gran parte por la incid :ncia de factores naturales
 

adversos.
 

El seguro agrocrediticio es un vehiculo efectivo para la
 

L~e 'Ia p I I ICc 6-u'UC-rn2-1EL-1C-I y a s un C31-,-A-eI%-- ,-. 

to necesario y de apoyo a otros programas de desarrollo rural, 

mediante su contribuci6n a estabilizar y mejorar los ingresos 

agricolas, propiciar el desarrollo tecnol6gico, incrementar el 
nivel de empleo, reducir las presiones y efectos de la migra 

ci6n rural, estimular la demanda por cr~dito de la banca priva 

da al sector agricola, eliminar la necesidad de adelantar pro
gramas de socorro en casos de desastre y en general, contribuir 

a mantener la dinAmica en la producci6n de alimentos para aten
der el crecimiento de la demanda agregada.
 

El seguro agrocrediticio persigue fundamentalmente prote 

ger las inversiones necesarias y directas que hacen los produc
 
tores, contra los riesgos de la naturaleza que escapan a su 

control, paralelamente protege los pr6stamos que conccjen las
 
entidades crediticias. Pero no obstante las ventajas qu. ofre
 

ce el seguro para el desarrollo del sector agropecuario, tam

bi~n hay limitaciones para el desarrollo del sistema. Estas di
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ficultades surgen debido, entre otros factores, a la fakta 

de informaci6n confiable y suficiente, a la no disponibilidad
 

de personal entrenado y capacitado en el manejo y manipulaci6n
 

del sistema, variaciones en rubros de producci6n, regiones y
 

sistemas de tetiencia de la tierra, diversidad en las prA.:ticas
 

de producci6n y dispersi6n de las unidades productivas.
 

Por lo anterior, un programa de seguro agrocrediticio debe rea
 

lizar, previa a su institucionalizaci6n, una fase piloto que 

permita desarrollar experiencias y resultados, capacitar perso
 

rnal, generar informaci6n para los cdlculos actuariales perti

nentes y en general obtener las condiciones adecuadas para su
 

posterior cobertura nacional.
 

El presente documento muestra algunos lineamientos para
 

la estructuraci6n, organizaci6n y puesta en marcha de un progra
 

ma de seguro agrocrediticio. La primera parte esti orientada a
 

describir algunos conceptos generales sobre el papel del seguro
 

como con.ribuir a la ejecuci6n de la politica agropecuaria; el
 

segundo capitulo hace referencia a la identificaci6n y estructu
 

raci6n del organismo institucional mAs apropiado para realizar
 

el servicio; se stablecen seguidamentc las modalidades de segu
 

ro y algunas t~cnicas generales atinentes a su operaci6n; luego
 

se esbozan las principales actividades para operar un programa
 

de tal naturaleza; el capitulo quinto presenta los principales
 

aspectos financieros a considerar en el desarrollo de un progra
 

ma de seguro agrocrediticio; finalmente los dos iltimos capitu-

los sintetizan algunas de las experiencias logradas a nivel de
 

los paises en el establecimiento de programas de seguro agrocre 

diticio y se incluyen algunos t~rminas comunes en la t6cnica 

del seguro. 
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1 INTRODUCCION
 

A. Presentaci6n
 

Las politicas de desarrollo agropecuario deben identi
 
ficarse con los objetivos de desarrollo nacional, en
 
procura de obtener un mejor bienestar socio-econ6mico
 
de la poblaci6n.Dentro de esta concepci6n, se persigue
 
posibilitar un incremento de la producci6n agropecua 
-

ria, obtener una mejor distribuci6n de los ingresos ru
 
rales y alcanzar un desarrollo mds equilibrado del sec
 
tor agropecuario, al igual que una mejor utilizaci6n
 

de los recursos productivos.
 

Se dedica importantes recursos econ6micos para fomen 
tar la producci6n mediante el fortalecimiento de la in
 
vestigaci6n agricola y la transferencia tecnol6gica.Se
 
destinan grandes sumas para los programas de precios 
de sustentaci6n con miras a mejorar los ingresos rura
les; se realiza otros proyectos complementarios para es
 
timular la estabilidad de los agricultores y mantener 
el ritmo de producci6n para atender las necesidades del
 
mercado. No obstante estas medidas y programas, por la
 
incidencia de factores naturales adversos y de car~cter
 
imprevisible e incontrolable por el hombre, el produc 
tor pierde sus recursos, su tierra y sus esfuerzos.
 

Para evitar estas situaciones, debe ofrecerse un meca
nismo de protecci6n a las inversiones del productor,el
 

cual serd el complemento necesario a otras acciones es
 
tatales para propender por su bienestar y mejorar su e
 
conomia, mecanismo que es el servicio del seguro agro
crediticio.
 

http:tecnol6gica.Se
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El seguro agrocrediticio es un programa con orienta 
ci6n social, encaminado entre otros factores a prote
ger las inversiones que realizan los agricultores y
 
ganaderos y a brindar protecci6n a los prdstamos otor
 

gados por las entidades crediticias.
 

B. Justificaci6n y alcances del Programa
 

Dentro de una politica integrada de desarrollo agrope
cuario, el seguro agrocrediticio surge como un instru
mento complementario y de apoyo al esfuerzo estatal pa
 
ra fomentar la productividad y la producci6n, ya que 
mediante tal mecanismo se brinda protecci6n a la actk
vidad agropecuaria contra los efectos adversos de la 

naturaleza.
 

La agricultura est6 expuesta a fen6menos imprevisibles
 
e incontrolables por el hombre. Bien conocidos son los
 
desastres que ocasionan, por ejemplo, las inundaciones
 

y la sequia y que no obstante los programas de socorro
 
que adelanta el gobierno para sabsanar tales situacio
nes de emergencia, propician entre los productores la
 
desmotivaci6n para continuar con las tareas agrarias,
 
dl producirse su descapitalizaci6n.
 

Como ya se indic6, el seguro agrocrediticio es un ins
trumento de car~cter econ6mico-social que est6 orienta
 
do a brindar protecci6n a las inversiones que hacen los
 
productores y a los pr~stamos que otorgan las entidades
 

crediticias, cuando ocurren fen6menos adversos que esca
 
pan al control del individuo. En tal sentido, protege
 
al productor en caso de p~rdida de su rengl6n producti

vo, quien ser6 indemnizado a trav~s de las p6lizas que
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adquiere, bien sea que utilice sus propios recursos
 

productivos o de entidades financieras; en ambos ca
 

sos podr6 mantenerse en su actividad agraria por re
 

cuperaci6n de sus recursos financieros o por la can
 

celaci6n del cr6dito otorgado.
 

El sector requiere de este incentivo ante la situa 

ci6n de incertidumbre que experimentan los producto

res frente a la demanda por cr~dito y a la posible
 

incidencia de factores imprevisibles que afectan su
 

bienestar y econoinfa. El seguro agrocrediticio es un
 

medio efectivo para la instrumentaci6n de una politi
 

ca agropecuaria integrada, gracias a su conitriluci6n
 

para establecer y mejorar los ingresos agricolas, fo
 

mentar la adopci6n tecnol6gica, reducir la presi6n y
 

. inrrl 2 zr .
' el z___o_ 

miento de credito e irrigar cr~dito de la banca pri

vada al sector y disminuir !a necesidad de adelantar
 

programas de socorro cuando ocurren p6rdidas catas 

tr6ficas.
 

No obstante las ventajas que ofrece el seguro agro

crediticio, tambi6n hay limitaciones en su desarrollo
 

por lo cual es recomendable la realizaci6n de una eta
 

pa piloto antes de buscar su institucionalizaci6n a 

nivel nacional.
 

C. 	Contribuci6n del servicio a la ejecuci6n de la politi
 

ca agraria.
 

Aigunas contribuciones posibles del seguro a la apli

caci6n de la politica agropecuaria son !as siguientes:
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1. 	Estimula la productividad y la producci6n,viabiliza
 

una mayor adopci6n tecnol6gica, ya que se disminuye
 

el riesgo de las p~rdidas ocasionadas por fen6menos
 

naturales no controlables por el productor; incentiva
 

la adopci6n de tecnologia, mediante la utilizaci6n de
 
insumos modernos, ya que protege las inversiones que
 

los agricultores realizan en el proceso productivo.
 

2. 	Apoya el desarrollo de los programas productivos del
 

sector, ya que es un complemento necesario a la instru
 

mentaci6n de los mismos.
 

3. 	Contribuye a prevenir la descapitalizaci6n del produc

tor.
 

4. 	Facilita el manejo de la cartera de la entidad crediti
 
cia. 'oLLLLr"..LL 	 U 

del pr~stamo por parte de las entidades financieras ya
 

que la Aseguradora perrnite adelantar funciones implici
 

tas de supervisi6n y vigilancia de los pr6stamos.
 

5. 	Contribuye a facilitar la irrigaci6n de mayor cr6dito
 

hacia el sector por parte de la banca privada, ya que
 

6sta se encuentra protegida en virtud de que la p6liza
 

sirve como garantia dc pago.
 

6. 	Contribuye a eliminar la necesidad de programas de so

corro por causas catastr6ficas. Con el seguro el Gobier 

no no necesita acudir al )torgamiento de subsidios no 

programados para atender tales eventualidaucs. Ci.ndo u 

na cat~strofe ocurre en la actividad agropecuaria, bien 

sea una sequia, una inundaci6n, una plaga o enfermedad, 

el ingreso de los procductores desaparece y su caDi.L" 
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se destruye; ante tales circunstancias el gobierno tie
 

ne que acudir con soluciones de emergencia, programas
 

de socorro y desembolsos no programados. Mds acnel Es
 

tado necesita liberar contra tales intereses tales sub
 

sidios.
 

7. 	Ayuda al empleo rural y estimula la estabilidad en la
 

actividad agropecuaria al proporcionar a los producto

res una forma de prevenir la disminuci6n de sus ingre-


SOS. 

8. 	Contribuye a mantener la dignidad del productor y a no
 

depender de dAdivas del Estado; el productor ante la no
 

existencia de un programa de seguro y la incidencia de
 

un desastre, tiene que acogerse a tales autoridades es

tatales, manteniendo esa relaci&n de deed"nc~.
 

D. 	Algunos aspectos econ6micos del seguro
 

En t6rminos especificos, la funci6n b.sica del seguro es a 

cumular reservas econ6micas para hacer frente a p~rdidas 

inciertas. Todo individuo y toda actividad est~n expuestos 

a sufrir p~rdidas debido a fen6menos no previsibles que es 

capan a sa control. La capacidad de acumular reservas nece 

sarias, ya sea por parte del individuo o a nivel de su em

presa, es limitada para hacer frente a p6rdidas fortuitas; 

el seguro permite que los fondos obtenidos en perioclos de 

prosperidad puedan emplearse para cubrir las p6rdidas im 

previsibles; tal t6cnica permite repara las p6rdii: s indi

viduales o de las unidades productivas, tanto en el tiempo 

como en el espacio, 
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El seguro permite reducir el grado de incertidumbre a ni

vel de individuos o de unidades productivas, transferir 

los riesgos, facilitar el ahorro individual y grupal y en 

si constituye un sistema de protecci6n y de beneficio m6
tuo. Por estas y otras razones el seguro es un instrumen

to financiero moderno.
 

Como se indic6 anteriormente a nivel nacio-nal el seguro 

permite que el gobierno no tenga que acudir a desembolsos
 

no presupuestados cuando ocurren pdrdidas catastr6ficas; a
 

nivel del sector el seguro facilita la aplicaci6n de poli

ticas crediticias y a nivel del productor le facilita la 

toma de decisiones con respecto a sus programas de inver 

si6n en sus planes productivos.
 

E. Proyecto Piloto
 

No obstante las ventajas que ofrece el seguro agropecuario
 

tambi6n hay limitaciones en su desarrollo, por lo cual es
 

necesario desarrollar ura fase piloto tomando en cuenta la
 

estructura agropecuaria y las condifiones propias del pais
 

y no se debe tratar de aplicar indiscriminadamente resulta
 

dos obtenidos en otros lugares, cuando las circunstancias
 

suelen ser las mismas. Las complejidades en la instrumenta
 

ci6n de un programa de seguro agrocrediticio surgen debido,
 

entre otros factores, a los siguientes: falta de informa 

ci6n confiable y adecuada para los c6lculos actuariales ne
 

cesarios, no disponibilidad de personal entrenado en el mna
 

nejo del sistema, variaciones en regiones, renglones pro

ductivos y sistemas de produccci6n. Por estas y otras ra

zones un programa de seguro agropecuario debe contar con u
 

na fase experimental antes de su organizaci6n y ampliaci6n
 

a nivel nacional; tal fase experimental debe permitir,en 

tre otros,los siguientes resultados:
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1. 	Desarrollar experiencias en el aspecto operativo;
 

2. 	Generar informaci6n para la realizaci6n de cdlculos
 

de primas y coberturas, asi como para evaluar su im
 

pacto,
 

3. 	Capacitar personal en la pr~ctica y manejo del siste
 

ma.
 

4. 	Investigar su impacto socio-econ6mico a nivel de los
 

agricultores y del sector.
 

5. 	Evaluar su impacto a nive de las entidades crediti 

cias.
 

6. 	Crear condiciones adecuadas para su inscitucionaliza

ci6n, asi como las bases necesarias para desarrollar
 

un programa a nivel nacional.
 

Para e5. establecimiento de un programa de seguro agro

crediticio, en su fase experimental, se requiere contar con
 

una organizaci~n a trav6s de la cual puedan canalizarse las
 

diferentes acciones y tareas a nivel de ooeraci6n, de inves
 

tigaci6n y de oferta de servicios. Para alcanzar tal objeti
 

vo, se debe crear la instituci6n aseguradora que sea m~s a

corde y conveniente para el pais.
 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la
 

OEA, IICA , segin convenio celebrado con la Agencia Inter
 
nacional para el Desarrollo, AID, instrumenta un Proyecto 
-


Hemisf~rico de seguro rocrediticio, que busca el estableci
 

miento de proyectos piloto en paises previamente selecciona
 

dos,por elloactualmente se adelantan programas de operaci6n
 

del 	sistema y de evaluaci6n del mismo.
 



II ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
 

A. Modelos
 

Para el desarrollo de un programa de seguro agro

crediticio, pueden concebirse tres modalidades de
 

instituci6n aseguradora, bien sea que dsta se es

tructure y organice como una entidad pdblica, pri
 

vada o como una empresa de economia mixta. Para 

el desarrollo de la etapa experimental o piloto,
 

cuando no existe informaci6n adecuada para cdlcu

los actuariales ni se experimenta economias de es
 

cala, debe analizarse muy bien la estrategia a se
 

guir dependiendo de las condiciones propias del 

pais.
 

1. Sector Privado
 

La actividad agropecuaria es altamente riesgosa 

y por ello las compaflas ce seguros privados no 

han incursionado en el sector ya que su fin es el 

lucro y para lograr interesarlas en un programa de 

tal naturaleza, se tendria que disponer de una ade 

cuada informaci6n estadistica para cAlculos actua

riales y demostrar un margen de utilidad llamativo 

para ellas.Podria ser que con un aval del Estado 6 

la disposici6n de un Fondo para cubrir el exceso de 

p~rdidas, pudiera lograrse que las mismas acometie

ran tal servicio, pero ello seria para renglones a

gropecuarios muy seleccionados y-expuestos a meno 

res riesgos. 

Dentro del sector privado, cabria la posibilidad
 

de trabajar con cooperativas de seguros, que no tie

nen prop6sitos lucrativos pero si buscan progreso e

con6mico para los afiliados.En este caso como en el
 

http:afiliados.En
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anterior, tambi n se necesitaria un aval del Esta
 

do y/o un Fondo de Reservas proveniente del Gobier
 

no, observaci6n v~lida para la promoci6n y organi

zaci6n iniciales de un programa de seguro agrocre

diticio.
 

Indudablemente, el realizar un programa por par 

te del sector privado, pero con la asistencia fi 

nanciera del Gobierno, podria tener ciertas venta

jas como por ejemplo: se reduce el riesgo moral,se 

facilitaria la negociaci6n de reaseguro, se logra

ria manejar y operar la instituci6n aseguradora 

con car~cter netamente privado y se libraria al Go 

bierno del aporte de ciertos recursos que pcdrian 

utilizarse,paraotros servicios de desarrollo del 

sector agropecuario. Sin embargo,habrian ciertas 

desventajas como la dificultad para que el Gobier

no u!IlI n1l -.. o4-en bcnefici' A 1 c"...i6n 

de la politica agropecuaria y se limitaria el con 

trol oficial. 

2. Sector Piiblico
 

La instituci6n aseguradora, que es la entidad a
 

la cual se hace la cesi6n del riesgo por parte del
 

asegurado a cambio del pago de una prima, podria 

organizarse como un organismo piblico, bien sea co
 

mo un ente estatal descentralizado o como un progra
 

ma adscrito a una entidad piblica como por eje-7plo
 

al Ministerio de Agricultura y Ganaderia. La Asegu

radora estatal llevaria a cabo todas las acciones y
 

actividades atinentes a la prestaci6n del servicio
 

y pagaria las indemnizaciones correspondientes de a
 

cuerdo al contrato establecido con los usuarios.
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Corresponde al Estado incentivar el desarrollo
 

del sector agropecuario ya que la adecuada provi

si6n de alimentos, es una tarea de alta prioridad
 

en cumplimiento de una labor social. Bien puede ad
 

mitirse que un programa de seguro agrocrediticio 

es un instrumento de apoyo a otros servicios esta

tales para posibilitar un mayor desarrollc agrope

cuario.
 

La Aseguradora como organismo estatal demandaria
 

disponer de recursos oficiales para atender en gran
 

parte los costos de operaci6n del servicio y tambi~n
 

de un Fondo de Reservas o de un Aval para amparar 

los crdditos asegurados. Los ingresos por concepto
 

de primas se utilizardn para ayudar a cubrir costos
 

de administraci6n. Otra modalidad es que el Estado
 

participe en el pago de un porcentaje de la prima 

en los costos operativos y en la provisi6n de reser

vas necesarias para hacer frente a p~rdidas catastr6
 

ficas.
 

3. Empresa de Economia Mixta
 

La tercera posibilidad para la estructuraci6n del
 

organismo asegur~dor es una empresa de economia mix

ta, con participaci6n accionaria del sector pblico
 

y privado 6 la organizaci6n de una Compa~fa por Accio
 

nes.
 

Dentro de esta modalidad se podria aprovechar el
 

programa con la orien'Laci6n social que debe tener y,
 

como mecanismo de apoyo a la politica agropecuaria a
 

la vez que se facilitaria manejar la Aseguradora con
 

un criterio de eficiencia privada.
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Cada pals tiene sus normas legales con respecto a
 

la participaci6n estatal en empresas de economia mix
 

ta y la estrategia para vincular al sector privado a
 

un Prograra de esta naturaleza debe ser suficiente 

mente bien planteada.
 

La modalidad de empresa de economia mixta, tiene
 

entre otras, las siguientes ventajas:
 

a. La Aseguradora gozard de amplia confianza por par
 

te de los usuarios, por estar constituida por ele
 

mentos de diversos sectores representativos;
 

b. Se favorecerg la atracci6n de recursos financieros
 

no estatales para su capitalizaci6n, asi como su
 

autonomia financiera y la generaci6n de recursos 

propios;
 

c. Se facilitard la coordinaci6n con otras empresas
 

afines;
 

d. Se obtendrA mayor posibilidad para la contrataci6n
 

de reaseguros; y,
 

e. Se facilitarg la orientaci6n del programa de ope

raciones en funci6n de criterios t~cnico-econ6mi

coF sin perder el fin social del servicio.
 

Sea cual fuere la modalidad del organismo asegura 

dor, el Estado debe proporcionar la debida asisten 

cia financiera, pues la poca posibilidad de Dbte,-:r 

altos beneficios econ6micos en el seguro agroc: ' i 
acio no le hace atractivo para que el sector priva.

pueda asumirlo integramcnte.
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Otra forria do apoyo estatal es a trav~s del rea
 

seguro. El Gobierno puede ser el reasegurador de 

la aseguradora agropecuaria, al asumir en segunda
 

instancia las consecuencias econ6micas de un ries

go amparado mediante la p6liza.
 

Adicionalmente el Gobierno puede apoyar un pro

grama de seguro agrocrediticio mediante la corres

pondiente liberaci6n de impuestos a las actividades
 

del organismo asegurador en !a prestaci6n del servi
 

cio a los productores agropecuarios.
 

B. Organizaci6n
 

En cuanto a la organizaci6n de la instituci6n asegu
 

radora, se presenta seguidamente un organigrama b~sico,
 

buscando que la entidad opere dEntro de un marco de efi
 

ciencia y de buen servicio al us2ario.
 

Dado el car~cter de alta eficiencia que debe distin
 

guir a la Aseguradora y de buen servicio al usuario, se
 

debe establecer desde un comienzo criterios muy precisos
 

sobre selecci6n y reclutamiento de personal, el cual so
 

someterd a un programa de entrenamiento y capacitaci6n.
 

Tal como se contempla en el organigrama adjunto, el
 

gobierno y administraci6n de la compaaia estar~n a car

go de la Junta General de Accionistas, si fuere el caso,
 

del Directorio 6 Junta Directiva de la Comisi6n T6cnica
 

Ejecutiva, del Gerente y de otros funcionarios que ten

dr~n sus respectivas atribuciones. El Directorio 6 Jun

ta Directiva podr6 estar asistida por una Comisi6n Tdc

nica Ejecuciva con funciones especificadas en el Docu 

mento Constitutivo de la Aseguradora y la Gerencia debe
 

contar con la asesoria respectiva en el campo del scru

ro agrocrediticio.
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JUNTA GENERAL 
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JUNTA DIRECTIVA . COMISION TECNICA 

G N ASISTENCIA TECNICA 
INTEMACIONAL 

SUBGERENTE / SECRETARIO 

Direcci6n Tecnica 
y Planificaci6n 

Direcci6n 
Operaciones 

Direcci6n Inforna 
ci6n y Divulgacion 

Direcci6n Adminis 
traci6n y Servic7 

Departamen-
to Invest. I 

Departarnen 
to Actuara) 

Departamento Se
guro Agrfcola 

Departamento Segu 
ro Ganadero 

Departamento SegA 
ro de Vida. 
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El esquema organizativo ardjunto presenta cuatro di 

recciones la t~cnica yde planificaci6n, la de operacio 

nes, la de informaci6n y divulgaci6n y la administrati 

va y de servicios. La Direcci6n de Operaciones tendrlia 

bajo su dependencia los departamentos de Seguro Agrico 

la, Ganadero y de Vida Campesino. La Direcci6n Tfcnica 

y de Planificaci6n contar6 con los departamentos de in 

vestigaci6n y de Estudios Actuariales, que adelantar~n 

las tareas propias de estos campos. Las otras dos Li 

recciones se ocupar~n de las funciones propias de su 

especialidad. 

Para propiciar la institucionalizaci6n del servi 
cio, se deben establecer oficinas regionales y velar
 

por lograr la mejor coordinaci6n entre 6stas v las co

rrespondientes oficinas locales de las entidades credi
 

ticias y de desarrollo agropecuario.
 

C. Programa de Promoci6n
 

Tal como se incluye en el organigrama, la Asegurado 

ra debe contar con una direcci6n especializada que se 
encargar6 de !a promoci6n y divulgaci6n del servicio.Se 

debe buscar con ello una mayor cobertura del seguro y 

de que los usuarios acudan al mismo con la mejor dispo

sici6n. Para ello se debe diseiar e instrumentar una cam 

pafia a nivel local, regional y nacional, vali~ndose de 
los mecanismos m~s aconsejables para lograr esta finali

dad. El servicio se deberd promover tambidn a nivel ins

titucional.
 

D. Adiestramiento v Capacitaci6n
 

La capa-ciLaci6n y adiestramiento del personal que se
 

vincule i !a Aseguradora debe ser una de las principalcs
 

accioncs a deoarrollar. Tales actividi-des pucdcrn devarr 

http:servicio.Se
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llarse a nivel nacional e internacional; a nivel nacio
 

nal pueden dictarse seminarios y cursos con un enfoque
 

netamente pr~ctico y a nivel internacional se puede 

participar en giras de observaci6n a paises donde se de
 

sarrolle programas de tal naturaleza, con preferencia 

en aquellos que hayan acreditado buenos resultados y ex
 

periencias. Igualmente, es recomendable mantener un in

tercambio continuo entre los profesionales de la Asegu

radora y los co'.respondientes que ocupen cargos simila

res en otros pAses donde se instrumente tal Programa.
 

Se debe trataT, en consecuencia, de proveer un Programa
 

continuo de entrenamiento y capacitaci6n.
 

E. Coordinaci6n Interinstitucional
 

El servicio del seguro es uno de los ms importante
 

en el conjunto de apoyos estatales que se le ofrecen al
 

sector agropecuario y como parte de tal debe destacarse
 

el criterio de complementaridad con los demds servicios,
 

convirtidndose asi en un engranaj2 mAs. Por lo tanto, ne
 

cesita intima coordinaci6n, requi:-i6ndose establecer me

canismos de enlace con las diferentes instituciones que
 

intervienen en el desarrollo del sector agropecuario e i
 

gualmente con la Superintendencia de Bancos y Seguros,
 

los Bancos y financieras piblicas y privadas, asi como
 

posiblemente con otros organismos nacionales e internacio
 

nales.
 

F. Asistencia T~cnica
 

La Aseguradora debe ser asistida t~cnicamente per es 

pecialistas en tal campo. Con el prop6sito de dar una vi 

si6n general sobre la asistencia tdcnica necesaria, so 

presenta a continuaci6n una relaci6n de los principaics 
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aspectos que debe cubrir tal asesoria. La asistencia
 

a prestarse es de colaboraci6n o apoyo al pais en el
 

desarrollo de las diferentes acciones y actividades
 

previstas para la organizaci6n y puesta en marcha del
 

servicio.
 

Promoci6n
 

1. 	Aspectos legales
 

2. 	Propuesta de organismo asegurador
 

3. 	Preparaci6n e Acuerdos o Convenios
 

4. 	Tramitaci6n constituci6n Aseguradora
 

5. 	Preparaci6n documentos reuni6n Directorio o Junta
 

Directiva.
 

6. 	Preparaci6n propuestas sobre prestaci6n servicio
 

7. 	Preparaci6n programa divulgaci6n
 

S. 	Elaboraci6n programa capacitaci6n y entrenamiento
 

Operaci6n
 

1. 	Elaboraci6n programa operaci6n de la Aseguradora
 

2. 	Selecci6n Areas, cultivos usuarios, tecnologfa.
 

3. 	Preparaci6n criterios selecci6n de personal
 

a. Thcnico
 

b. adininistrativo
 

c. ocasional
 

4. 	Colaboraci6n reclutamiento de personal
 

5. 	Adiestramiento y capacitaci6n de personal
 

a. t6cnico
 

b, administrativo
 

c. campo
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6. 	 Disefio y formalizaci6n de Convenios de coordinaci6n
 

con entidades del sector agropecuario y otras.
 

7. 	 Implementaci6n programas divulgativos
 

8. 	 Sistemas Administrativos
 

9. 	 Asignaci6n de funciones al personal
 

10. 	 Elaboraci6n Manual de prestaci6n de servicio
 

11. 	 Flujograma de operaciones
 

12. 	 Programa de motivaci6n a los usuarios
 

13. 	 Coordinaci6n de relaciones interinstitucionales
 

14. 	 Administraci6n Financiera
 

a. 	Programaci6n financiera de !as operaciones del
 

aseguramiento (cobertura, primas,p~rdidas espe
 

radas).
 

b. 	Determinaci6n del sistema de contabilidad y de
 

c. 	Disefio del sistema de contabilidad y de los in 

formes financieros. 

d. 	Preparaci6n del presupuesto de operaci6n.
 

e. 	An~lisis financiero de la Aseguradora
 

f. 	C6iculo de reservas
 

g. 	Negociaciones para financiamiento interno y ex
 

terno.
 

h. 	Capacitaci6n en aspectos financiero-contables
 

(en el pais y en el exterior).
 

15. 	 Preparaci6n de documentos de trabajo
 

a. 	Oficina
 

Solicitud
 

P6lizas
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Anexos
 

Ins.pecci6n previa
 

Notificaci6n p~rdidas
 

Infor-me p~rdidas
 

Informe indemnizaciones
 

Otros
 

b. 	Campo
 

Manual del Inspector
 

Manual de cultivos asegurados
 

Manual Ajuste de p~rdidas
 

Otros
 

c. 	Otros
 

16. 	 Manejo y administraci6n del riesgo.
 

Investigaci6n
 

1. 	 Establecimiento de esquemas metodol6gicos
 

2. 	 Procesamiento y an~lisis de informaci6n
 

3. 	 An~lisis de costo beneficio a nivel-de finca,sector
 

y pafs.
 

4. 	 Formulaci6n de alternativas
 

5. 	 Propuesta de reajustes del sistema
 

Institucionalizaci6n del Seguro
 

1. 	 Aspectos legales
 

a. 	Ley
 

b. 	Reglamento
 

2. 	 Incorporaci6n Seguro Ganadero
 

a. 	Manejo de esta linen
 

b. 	Formuiaci6n y operaci6n del programa
 

c. 	 Otros 
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3. Incorporaci6n del seguro de vida campesino
 

a. Diseho del programa
 

b. Convenios de operaci6n
 

c. TrAmites
 

Aspectos Hemisf~ricos
 

1. Relaciones con otros palses, su coordinaci6n
 

2. Entrenamiento en el exterior
 

3. Reaseguro-sistema hemisf~rico.
 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de 
la OEA, IICA, estd desarrollando un Proyecto de Seguro 

Agrocrediticio a nivel hemisf~rico y se encuentra ase
ooLanuo pruyectuo piloLu =- varius paises idliuuuaiieLi

canos. A su vez el Instituto desarroLla un amplio pro 
grama de investigaci6n sobre el impacto del Seguro en 

los paises donde se lleva a cabo el Proyecto. 
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II. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
 

Algunos aspectos bdsicos para el funcionamiento de un
 
programa de seguro agrocrediticio son los siguientes:
 

A. Ramas del Seguro
 

1. Seguro Agricola
 

Este seguro protege las inversiones necesa 
rias y directas que se realizan en el proceso pro
 
ductivo de un cultivo especifico, contra fen6menos
 
adversos de la naturaleza, tales como: las inunda
ciones, la sequia, el exceso de humedad,heladas, 

granizo, plagas y enfermedades incontrolables por 
el hombre. 

La selecci6n del cultivo o cultivos a ser 
a
segurados, debe hacerse con base en criterios pre
viamente establecidos por la Aseguradora, de lo 
 -

cual se hace menci6n en otra parte del presente do
 
cumento. Se sugiere iniciar el programa con un solo
 
cultivo y luego ampliar gradualmente la cobertura
 
de tal cultivo e incluir la protecci6n a otros ren
 
glones productivos en diferentes regiones, con el
 
fin de lograr una mejor dispersi6n de riesgos.
 

2. Seguro Ganadero
 

Este seguro protege al ganado contra muerte y
 
accidente, estas dos protecciones podrian ser para
 
el inicio de un programa en este campo; posterior
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mente podria brindarse protecci6n incluyendo el
 

seguro de transporte y el de exposici6n en fe 

rias y eventos de esta naturaleza.
 

3. Seguro de Vida Campesino
 

El objetivo central de un programa de segu

ro agrocrediticio,es brindar protecci6n a las in
 

versiones de la actividad agropecuaria. Sin embar
 

go,puede ofrecerse a un costo muy bajo el seguro
 

de vida para el usuario del seguro agricola y/o 

ganadero. Mediante el seguro de vida campesino,se
 

evita que la familia rural ante el fallecimiento
 

del jefe de la misma,tenga que recurrir a prdsta

mos extrabancarios, sea victima de la usura y aan
 
np-e-ite ,.t~li4.--r e!? oiol-io g~ e .. 

para arontar los gastos repentino.. En consecuen

cia,este seguro brinda protecci6n a la familia c,.m
 

pesina,proporcion~ndole una cobertura que garanti

ce la satisfacci6n de las necesidades pecuniarias
 

alatender los gastos impreviscos. Este bien adicio
 

nal,seria el mejor sistema de presentaci6n del se

guro agrfcola o ganadero y el mismo persigue un ob
 

jetivo social,que seguramente experimentaria amplia
 

acogida a nivel de los usuarios potenciales del ser
 

vicio.
 

El seguro de vida campesino,puede ofrecerse a tra

v~s de una p6liza grupal a colectiva,que cubra so

lamente el riesgo de muerte del asegurado. El segu
 

ro de vida,puede ofrecerse a trav6s de un Convcnio
 

que la aseguradora podria establecer con una compi
 

lia de seguros;y,cada uno de los asegurados dispon
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dria de un certificado individual de aseguramien
 

to.
 

El costo de este servicio es reducido, y hay in

vestigaciones que indican que podria ofrec~rsele
 

una cobertura de US$1.000 por afio al asegurado con
 
un pago de una prima que fluctuaria entre US$ 7 y
 

US$8. Ligado al servicio del seguro de vida campe
 

sino y mediante el pago de una prima adicional 

muy 	baja, tambit puede ofrecerse el seguro de des
 

gravamen -ue permite la cancelaci6n del saldo del
 
prdstamo a la muerte del asegurado.
 

B. Riesgos
 

Los 	 riesgvs - cc -. 

tes:
 

1. 	Para los cultivos:
 

a) Sequfa
 

b) Exceso de humedad
 

c) Inundaciones
 

d) Heladas
 

e) Granizo; y
 

f) Enfermedades y plagas incontrolables.
 

2. 	Para el ganado:
 

Muerte, enfermedad y accidente.
 

3. 	El de muertc al usuario del seguro agropecua
 

rio.
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4. 	 Otros que establezca el Directorio de la Ase
 

guradora.
 

C. 	 Selecci6n de Areas, cultivos, ganado y usuarios:
 

En una fase piloto de un programa de seguro y es
pecialmente en su inicio, es importante analizar desde
 

un 6ngulo de operatividad los diferentes criterios pa

ra seleccionar las Areas, los cultivos, los ganados y
 
los usuarios, ya que es una adecuada inter-relaci6n en
 
tre los mismos permitird obtener no s6lo una dispersi6n
 

aceptable de riesgos, sino tambi~n que el programa cum

pla su cometido social.
 

Se hace necesario conocer una serie de condiciones
 

y principios que le permitan a la Aseguradora perfeccio
 
nar sus mecanismos y sistemas para On eficiente manejo
 

del programa previsto, hasta lograr una cobertura nacio
 

nal.
 

1. 	 Selecci6n dc Areas:
 

Desde el punto de vista operativo la facili 

dad de acceso al lugar de aseguramiento v de alli 

a otros centros es de singular importancia. Gene 

ralmente, esta caracterlstica permite cue dic-ias . 

reas est6n provistas de otros serv.,icios tales como 

cr~dito, asistencia t6cnica, mecanismos de comercia 

lizacif6n, centros experimentales, infraestructura y 

otros.
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Con las condiciones descritas se dan posibi
 

lidades de mejorar la productividad y a la Ase

guradora le permite facilidad para sus medios de
 

control, oportunidad en el otorgamiento de servi
 

cio y menores costos de operaci6n, asi como aten
 

dnr en forma oportuna cualquier imprevisto para
 

disminuir la giavedad del riesgo o realizar los
 

ajustes inmediatos en caso de p6rdidas.
 

Las Areas donde se realizan programas de desa
 

rrollo, dan grandes facilidades para un eficiente
 

servicio de seguro ya que est~n provistas en cier
 

to grado, de las condiciones antes anotadas, lo
 

mismo en los casos de lugares donde se asientan 

s6lidas organizaciones campesinas.
 

2. Selecci6n de Cultivos
 

En la selecci6n de cultivos, es deseable co 

menzar con los que estcn amiarados con politicas
 

de precios, para los que exista una infraestructu
 

ra de almacenamiento y adecuado sistema de comer

cializaci6n. Otras caracteristicas es que no ten

ga restricciones de financiamiento y especialmente
 

se disponga de tecnologia adecuada para facilitar
 

su adopci6n en los diferentes casos. Tambi6n en es
 

te caso es favorable cuando existen programas na 

cionales en ejecuci6n, como seria el caso de culki
 

vos b6sicos. Para inicio del programa de asegura 

miento es recomendable, comenzar con cultivos de 

ciclo corto, Dor facilidad de operar, hasta alc.2n

zar mAs experiencias, sin perjuicio de cue tambi6n 

pueda iniciarse en cultivos dc ciclo m6s largo. 
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La existencia de tecnologia, como disponibili
 

dad de variedades, adecuadas, facilidades de con

trol de plagas, facilidades de mecanizaci6n, dis

ponibilidad de insumos principalmente de semillas
 

mejoradas, le permiten a la Aseguradora ser un ins
 

trumento efectivo para la adopci6n tecnol6gica.
 

3. Selecci6n de usuarios:
 

La aspiraci6n final seria llegar con este ser

vicio a todos los productores del pais, cubrilndo

se , entre otros usuarios a los sujetos de reforma
 

agraria y los productores medianos y empresariales.
 

Sin embargo, en la etapa piloto se podrian incorpo
 

rar quienes sean sujetos de programas especiales de
 

fomento agropecuario.
 

4. Ganado
 

En cuanto respecta al ganado se protegerian las
 
especies de mayor importancia econ6mica para el pais
 

y en 6reas de mayor desarrollo ganaderc.
 

La selecci6n definitiva de zonas, cultivos, ganado y u

suarios, debe ser el producto de un estudio a nivel de te
 

rreno.
 

D. Algunos Principios y Prdcticas del Seguro:
 

Con el Animo de dar una visi6n general de algunas
 

prActicas y principios del funcionamiento del seguro se
 

presentan a continuaci6n algunos de ellos, aunque el Re
 

glamento de !a Aseguradora, debe consignar los mismos en to
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da su aniplitud.
 

1. 	 El Seguro se podrA ofrecer para proteger la
 
inversi6n contra los fen6menos naturales ad
 

vereos, no contra las fluctuaciones del pre
 

cio, ya que no se cubren los riesgos de la
 

comercializaci6n; esto seria sumamente com
plejo ante la diversidad de calidades que un
 

mismo producto puede tener en el mercado. A

dems los precios politicos y los cambios de
 
precios pueden tener efectos de incidencia 

negativa.
 

2. 	 La protecci6n del seguro o cobertura serA pa
 

ra las inversiones necesarias y directas para
 

el proceso productivo.
 

3. 	 La cobertura y la prima se establecerdn con
 
posterioridad a un estudio bdsico a nivel de
 

campo.
 

4. 	 El contrato de seguio serd por el per'odo ve
 

getativo del cultivo y se extendera desde la
 

germinaci6n hasta e! momento de la cosecha.
 

5. 	 Las primas y !a cobertura serAn ajustadas en
 

la medida en que se realicen los estudios ac

tuariales pertinentes, con base en la informa
 

ci6n que se genera.
 

6, 	 Se buscar6 una adecuada dispersi6n de riesgos
 

y so evitar6 qua so registre una selecci6n ad
 

versa de usuarios.
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7. 	 Las indemnizaciones se pagarAn con la debida
 

oportunidad para que el productor pueda in 
-


corporarse de inmediato a su actividad.
 

8. 	 De acuerdo a las normas que se determinen,
 

la fecha de vigencia del contrato se estable
 

cerg con la debida precisi6n y en tal senti

do, se harsn conocer con anterioridad los pe
 

riodos de siembra y recolecci6n, no admitifn
 

dose variaci6n en los mismos. De no sembrar

se o cosecharse en los periodos sefialados el
 

contrato no tendr6 validez.
 

9. 	 El contrato de seguro se extenderA para el I
 

rea de cultivo asegurado, sobre la cual se 

calculard la cobertura, la prima y la indem
nizaci6n cuando se produzca una pdrdida to 

tal o parcial,
 

10. 	 En relaci6n al seguro ganadero se le aplica
r n en cuanto sea pertinente las normas esta
 

blecidas en los numerales antericres. En el
 
Reglamento y los contratos se establecer~n 

normas especificas relativas a las especies
 

aseguradas.
 

11, 	 Normas fundamentales de !a prctica del Segu
 

ro scrin las relacionadas con la supervisi6n 

de los distintos proccso- por los cuales atra 

viesen los cultivos o ga:'Jos, desde la ins 

pecci6n previa al aseguramiento hasta el fini
 

quito.
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E. Aspectos Generales
 

1. Cobertura del Seguro
 

La protecci6n del seguro o cobertura ser6 so
 
bre los costos de producci6n directos utilizados
 
en el proceso productivo, procurando que el pro 
-


ductor quede cubierto contra siniestros eventua 
les de orden natural, y a su vez, que la entidad
 
crediticia tambidn estd protegida del riesgo del
 
cr~dito y pueda recuperar sus prdstamos.
 

2. Primas
 

Las Drimas que se cobrarAn a los productores
 
por el seguro se utilizarAn exclusivamente para avu
 
dar a cubrir indemnizacicnes, si ello fuese lo reco
 

mendable.
 

3. Tipo de Seguro
 

Coiro se indic6 anteriormente, el seguro puede
 
ser en los ramos agricola, ganadero y de vida cam
pesino, para el usuario del seguro agropecuariu.
 

F. Secuencia del Proceso Operativo de Aseguramiento
 

Para dar una visi6n general y con car~cter ilus
trativo se presenta seguidamente una descripci6n de un
 
proceso de aseguramiento en su fase operativa, pero 
 -

tal reseia es solamente referencial y es necesario, con
 
el avance del programa hacerle los ajustes pertinentcs.
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1. 	Solicitud y pago de la prima
 

La solicitud de aseguramiento se hard si
 

mult~nea con la solicitud de crddito. El anA
 
lisis de la solicitud serd por parte de la A
 

seguradora.
 

2. 	Aviso de haber terminado la siembra
 

El agricultor estarA obligado a dar aviso
 

a la Aseguradora o al Banco de haber concluf

do la siembra.
 

3. 	Inspecci6n de germinaci6n
 

La Aseguradora realizarA una inspeccci6n
 

ral del cultivo, se proceder. a aceptar o re

chazar la solicitud.
 

a) En el caso de ser aceptada puede ocu 

rrir tres alternativas: 

i. 	Que la solicitud sea aprobada en
 

los t~rminos propuestos.
 

ii. 	Cuando se compruebe que ha sembra
 

do menor extensi6n o una parte del
 

cultivo o no se ha manejado adecua
 

damente y se nota deterioro, se pro
 

cederd a un anexo de disminuci6n.
 

iii 	En caso de encontrar mayor superfi
 

cie sembrada so puede proceder a 

un anexo de aumento.
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b) La solicitud podrA ser rechazada cuando:
 

i. Se encuentre que no se han observado
 

las prdcticas del cultivo acordadas,
 

segin el plan de inversiones previs

to.
 

ii.Cuando no se hayan utilizado la clase
 

y cantidad de insumos previsto en el
 
plan de inversiones,
 

iii Cuando se haya sembrado fuera de las
 
fechas programadas por la Aseguradora.
 

ivCuando se comprobare que el Agricultor
 
ha Pncafindo ai Banco o a Li Asppw11 i

ra en cualquiera de las condiciones cue 
se comprometi6 a cumplir. 

v. Cuando existan otras causas que se pun
 
tualizan en el Reglamento de Operacio

nes.
 

4. Expedici6n de la P61iza
 

La Aseguradora expedirg la p6liza de acuerdo
 
al resultado de la inspecci6n de germinaci6n, or.
 
el caso del seguro agricola.
 

5, De aqui en adelante existen dos aiternativas:
 

a) 	Que no ocurran siniestros y en erte caso,
 
la Aseguradora procurara registrar datos
 
especialmente de rcndimiencos al t~rmino
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de la cosecha, con el fin de obtener in
 

formaci6n estadistica que permita reali
 
zar estudios de investigaci6n, evalua 

ci6n y estudios actuariales.
 

b) 	Aviso de Siniestro e inspecci6n
 

Cuando ocurra siniestros, el agricultor
 

deber6 dar aviso a la Aseguradora o al
 

Banco. En el caso de siniestro total, se
 

procede a indemnizar, de acuerdo a los 

t~rminos de la emisi6n de la p6liza.
 

c) 	En el caso de siniestros parciales puede 

tomarse en cuenta dos alterrativas, las 

mismas cue deben spr motivo A - rP4_14 

sis profundo que permita optar por la ms 

conveniente de acuerdo a la realidad. 

i. La primera alternativa considera el re
 

conocimiento de indemnizaci6n al momen
 

to de la ocurrencia de un siniestro 

parcial, La indemnizaci6n responde a u
 

na estimaci6n de p6rdidas hecha por la
 

Aseguradora y la aplicaci6n de un dedu
 

cible preestablecido.
 

ii En la segunda alternativa,la Aseguradora 

realiza una inspecci6n del siniestro 

parcial, estima las p6rdidas y al mo 

mento de la cosecha realiza el ajustc.
 

y se reconocen indemnizaciones solamen
 

te cuando el valor de la cosecha es Ln
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ferior al estipulado en la p6liza; el
 

valor a indemnizar es igual a la dife
 

rencia entre dichas cant..Iades.
 

La primera alternativa debe preferir

se, pues la indemnizaci6n serA de ma

yor beneficio para el asegurado.
 

El ajuste de p~rdidas y el pago de las 

indemnizaciones es una de las fases 

m~s importantes de las operaciones del. 

seguro. Es la oportunidad que tiene Ia 

Aseguradora para revisar sus relacicnes 

comerciales con los agricultores. El re 

sultado de las deseables buenas relacic 

nes dependerd de la habilidad del ins 

pector para realizar adecuadamente su 

tarea, 

Si ocurre un siniestro y causa una p6r

dida total durante la vigencia dc la p6
 

liza, la aseguradora debe indemnizor de
 

inmediato al asegurado y al banco Drcs

tatario en caso de endoso de la p61iza
 

por la totalidad del Area siniestrada
 

menos el deducible correspondientc se 

gtn se especifique en los t6rrminos do
 

la p6liza.
 

Si se trata de un siniestro parcial lo
 

calizado, el monto de la indemnizaci6n
 

serA igual al estimado por la Ascgura

dora de comdn acucrdo con el agricul 
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tor, con respecto al drea siniestrada
 

menos !a responsabilidad asumida por
 

el asegurado. El pago se har6 de inme
 

diato tomando como base el precio pro 

medio por unidad pre-establecido. Cuan 

do se trate de p6rdidas parciales la 

p6liza continuar6 en vigencia por el 

saldo pendiente desp~ies de restar las 

pdrdidas parciales. 

G, Duraci6n de la fase piloto
 

El periodo de operaci6n de la fase Diloto, debe ser 

minimo de tres afios, aunque desde el punto de vista ac -

LuWLial I !a recoiiinmaci6ui t=bipeuif.Cd t6 UO LILdI UULI in 

formaci6n adecuada durante un periodo de 5 afios en !a 

prdctica del seguro, Al t6rmino de la fase piloto ya se 
debe contar con un modelo de aseguradora ms indicado se 

gdn los resultados generados y las caracterfsticas pro 

pias del pais para buscar una cobertura nacional y lo 

grar la institucionalizaci6n del servicio de seguro. 

H, Investigaci6n
 

Paralelamente al desarrollo de la etapa operativa 

debe realizarse el componente de la investigaci6n. La in 

vestigaci6n permite hacer las evaluaciones pertinentes 

para producir los ajustes necesarios en el desarroll 
del programa. Debe investigarse ccales son los costos y 

beneficios del servicio, coal la mejor manera de con.

plementaridad del seguro con otros programas do desarro 

lio agropecuario, c~iales podrian ser las alternativas -
mis viables para aue el servicio cumpla su cometido so 

http:t=bipeuif.Cd


37.
 

cial y permita la cristalizaci6n de sus objetivos es
 
pecificos. La investigaci6n debe ser a nivel de las
 
unidades productivas, de los bancos y del sector cuan
 
do asi 1o permita la informaci6n generada.
 

IV. MARCO DE OPERACIONES
 

A. Consideraciones Generales
 

Para una adecuada organizaci6n del Programa es ne
 
cesario preparar un esquema metodol6gico de las dife 
rentes acciones que deben llevarse a cabo en la fase 
piloto, relacionando las principales accividades que
 
deban acometerse desde el inicio del Programa y confor
 
maci6n de la Aseguradora hasta el t~rmino ae ia inves
tigaci6n al concluir la fase experimental.
 

B. In:'.ciaci6n de algunas actividades y acciones.
 

A manera de referencia se presenta seguidamente
 
algunas actividades y acciones que deben llevarse a ca
 
bo para la instrumentaci6n de un programa de Seguro A
grocrediticio:
 

1. Conformaci6n de un grupo de trabajo interins
 
titucional. Se recomienda constituir una comi

si6n de trabajo a la cunl se vinculen funcio
 
narios del Ministerio de Agricultura y Gana
deria, de las entidades crediticias estatales,
 
del Banco Central y de la Superintendencia de
 
Bancos y Seguros. Esta comisi6n debe estar a
sesorada por un experto en seguro agrocrediti
 

cio.
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La labor de tal equipo de trabajo debe esta
blecer las bases para el establecimiento y
 
desarrollo del programa, en funci6n de las 
-

disposiciones vigentes sobre el seguro agro

pecuario.
 

2. 	 Definici6n del desarrollo del Programa por
 

parte de los Directivos de las entidades aus
 
piciadoras. La Comisi6n interinstitucional
 

con funciones muy especificas, preparard un
 
documento bdsico que muestre la viabilidad 

juridica, tlcnica y financiera del programa,
 

estudio que debe facilitar la toma de deci 
siones por parte de las entidades que en prin
 
cipio auspicien el desarrollo del servicio.
 

3. 	 Promoci6n del Programa. Cop base en las deci
siones iniciales tomadas por las entidades 
auspiciadoras, se debe adelantar seguidamente
 
un proceso de promoci6i. del servicio dirigido
 

hacia otras entidades estatales, privadas,bien
 
sean crediticias o de desarrollo agropecuario,
 

asi como agencias internacionales.
 

4, 	 Apropiaciones Financieras. La obtenci6n de 
re
cursos para el desarrollo del programa, permi
tir6 la creaci6n y puesta en marcha de la Ase
guradora, orgarismo a trav~s del cual 
se cana

lizarn las diferentes actividades para la pres
 

taci6n del servicio.
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5. 	 Tramitaci6n ante la Superintendencia de Ban
cos y Seguros. Es necesario adelantar esta 
-

acci6n para que tal entidad ordene elevar a
 
escritura pblica la conformaci6n del o ga 
-

nismo asegurador.
 

6. Tramitaci6n de la constituci6n legal de la A
 
seguradora. Luego de contar con la aprobaci6n
 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
es
 
necesario adelantar diferentes procesos a ni 
-
vel de la Notaria y de las distintas oficinas
 
establecidas para obtener la aprobaci6n del
 
ente 	juridico.
 

7. 	 Organizaci6n y puesta en marcha de la Asegura
 
dora. Para este fin la primera acci6n es la 

£eul,i6Li tLi.L6b directivab d= ciLLe dse UACd.X 
una de cuvas principales definiciones es el 

nombramiento del Director o Gerente de la Ins
 
tituci6n;para la reuni6n del Directorio o de
 
la Junta Directiva o s'. fuere el 
caso de la 
Jun'.a General de Accionistas, debe procederse
 
en forma previa a la preparaci6n de la docu 
-

mentaci6n pertinente, asi como do las acciones
 
inmediatas que deben realizarse.
 

8. 	 Nombramiento y entrenamiento de personal. Con
 
base en el 
plan de acciones elaborado el reclu
 
tamiento y la capacitaci6n de personal debe 
 -

ser una de las actividades iniciales para la 
-

organizaci6n y puesta en marcha de la institu
ci6n aseguradora. Para el nombramiento de per
sonal debe establecerse criterios muy concre 
-

tos, ya que el recurso humano serd el insumo 
-
mns impcrtante en el 6xico de un programa de 
esta 	naturaieza.
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9. 	 Establecimiento de Convenios. La Aseguradora
 

debe preveer el establecimiento de convenios
 

de asistencia t~cnica internacional y de ope
 

raci6n del servicio con entidades nacionales.
 

10. 	 Realizaci6n de estudios de campo. Con el fin
 

de establecer las bases t~cnicas para operar
 

el programa, debe realizarse un estudio a ni

vel de terreno sobre caracterizaci6n de Areas,
 

renglones productivos y usuarios. El estudio
 

a nivel de terreno debe permitir tambi~n cono
 

cer la naturaleza y la estructura de los ries
 

gos y acopiar informaci6n de orden agro-econ6
 

mico que permita establecer el primer Programa
 

de Operaciones.
 

11. 	 Organizaci6n interna de la Oficina y prepara

ci6n del documento de trabajo. Esta acci6n es
 

tA encaminada a la preparaci6n de funciones
 

para el personal y en general a la dotaci6n de
 

la infraestructura necesaria para el funciona

miento adecuado de la Aseguradora. Adicional 

mente se debe elaborar para aprobaci6n de la -


Superintedencia, documentos de trabajo sobre
 

solicitudes, pr6stamos 7 anexos. Igualmente, 

es necesaria la preparaci6n de manuales y
 

formularios, asi como el Reglamento respectivo
 

para otorgar el seguro.
 

12. 	 Programa de Promoci6n. Previo al inicio de o

peraciones debe llevarse - cabo un programa
 

de promoci6n a nivel institucional, local y 

, el fi de hacer conocer los al

c 
 objetivos y operaciones del
eance, 	 servicio.
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13. Inicio de Operaciones. El lanzamiento formal
 

del programa, se debe haccr mediante la ven

ta de las p6lizas respectivas.
 

C. Cronograma
 

Los puntos esbozados anteriormente, incluyen una
 

serie de actividades y acciones intermedias. Tales 

puntos referenciales, asi como otras acciones deben
 

relacionarse en un cronograma que especifique el tiem
 

po de realizaci6n de las diferentes acciones y debe 

hacerse el debido seguimiento de su desarrollo.
 

ASPECTOS FINANCIEROS
 

A. Costos
 

A nivel general el servicio del seguro tiene ciertos
 
costos para el agricultor y para el pals. El costo del 

seguro para el productor o ganadero, estA representado 

por la prima que debe pagar con el prop6sito de partici

par de este derecho; para el pals el costo se traduce en
 

el apoyo financiero que debe dar al programa, en virtud
 

de los alcances sociales que tiene, evitando que por la
 

ocurrencia de siniestros, el Estado tenga que recurrir a
 

desembolsos no previstos y las entidades crediticias, es
 

tatales o privadas tengan que recurrir aampliaciones de
 

plazos, renovaciones o sustituciones del cr~dito.
 

Desde el punto de vista operativo, el costo del segu
 
ro estA representado por tres componentes:
 

1. El de la p~rdida esperada, esto es el costo de las
 

indemnizaciones medias que se pagarian a! asegura
do. Usual~rente, se reficre a la prima pura o de 
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riesgo, que se calcula tomando como base la proba
 
bilidad de p~rdida de los bienes asegurados; este
 
costo lo debe ayudar a pagar el productor.
 

2. Los costos administrativos y operativos, en los
 
cuales, incurre la Aseguradora y estarian a cargo
 
de las diferentes entidades auspiciadoras del pro
 

grama.
 

3. De la reserva para cubrir el exces, de p~rdidas.
 
Esta reserva que act~ia como fondo de contingencias,
 
est& orientada a proveer un margen de seguridad en
 
la pdrdida esperada y la p~rdida real. Es convenien
 
te disponer de esta reserva para garantizar la soli
 
dez del Programa, ya que en la etapa piloto no se 
cuenta con reaseguro, no se experimenta economfa deCal•c Li be dispVL d IIC%! 'IL PaL LLte=iif Lu 

los actuariales necesarios.
 

B. Aportes
 

Para la iniciaci6n del Programa, organizaci6n y puesta
 
en marcha de la Aseguradora y la prestaci6n del servicio 
,
 
debe contarse con los debidos aportes, para garantizar los
 
diferentes compromisos financieros a sucederse.
 

C, Inversiones
 

La Aseguradora, segn lo estipule la Ley General de
 
Seguros o la Ley de Compaias, y de acuerdo a las decisio
 
nes del Cuerpo Directivo del organismo, podria invertir 
parte de sus fondos en bienes y valores, siempre y cuando
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dichas inversiones sean rentables y de f~cil converti
bilidad o liquidez. Los r~ditos de tales inversiones in
 
gresarian a la Aseguradora para aumentar sus estados fi
 
nancieros.
 

D. Reservas
 

Como ya se indic6, es necesario disponer de las re
servas necesarias pata cubrir los riesgos en curso. Es
to, ademAs suele ser un requisito de la Superintenden 
cia de Bancos y Seguros, para que el organismo asegura
dor pueda iniciar las actividades correspondientes en 

los diferentes campos donde pretende operar. Una posibi
 
lidad que puede surgir a este respecto es contar con un
 
aval del Estado y ademAs con un monto determinado de re
 
FF-vap p-r= rib.i In-, ripccgon protesldos v el Pval. nu
diera utilizarse en caso de que las p~rdidas fuesen ca
tastr6ficas o excediesen de un ?rocentaje determinado.
 

E. Finan,:iamiento
 

La Aseguradora debe preveer desde un comienzo cual
 
puede ser su financiamiento futuro. A m3dida que se pro
 
tegen mayores renglones productivos y se busca la expan
 
si6n del Programa, se requerirA disponer de requisitos
 
financieros adecuados, asi que es indispensable identi
ficar fuentes seguras de financiamiento, con el fin de
 
tener claridad sobre las posibilidades de expansi6n del
 
servicio.
 

Desde el inicio del programa, debe pensarse en ini
ciar los contactos necesarios para la negociaci6n del re
 
aseguro; este permite utilizar la experiencia de la a
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seguradora haciendo una mejor distribuci6n de los ries
gos, particularmente aquellos que envuelven gran exposi
 
ci6n de p~rdidas en una sola ocurrencia y obviamente 
permite aumentar la capacidad del organismo asegurador
 
para asumir el riesgo.
 

VI. 	 -ALGUNAS EXPERIENCIAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS
 
DE SEGURO AGROCREDITICIO.
 

A raiz de un Convenio celebrado entre el Instituto Inter
 
americano de Ciencias Agricolas de la OEA, y la Agencia
 
Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos,
 
se inici6 un Proyecto Hemisfrico de Seguro Agrocrediti
cio. El Proyecto estA orientado, entre otros objetivos
 
al establecimiento de proyectos piloto en paises previa
mente seieccionacos, programas que inciuyen el compoleLf
te de operaci6n del servicio del seguro agrocrediticio y
 
de la correspondiente investigaci6n para evaluar el im 
-

pacto del seruro y analizar sus costos y beneficios y su
 
convenien-ia como instrumento de desarrollo agropecuario.
 

1. Proyectos Piloto
 

a. PANAMA
 

A comienzos de 1979, se firm6 un Acuerdo de coo
peraci6n t~cnica y financiera entre el Instituto de
 

Seguro Agropecuario de PanamA y el IICA, con el pro
p6sito de ampliar las op. ciones del ISA,organismo
 

que inici6 sus operaciones en el afio de 1976; el A 
cuerdo fue renovado en 1980, con el prop6sito de am
pliar los programas de aseguramiento agricola y gana
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dero e iniciar en un futuro cercano el seguro de vi
 
da campesino, programa encaminado a favorecer a un
 
mayor nimero de pequefos productores agropecuarios.
 
Adicionalmente, se busca con la asesoria del IICA 
-

continuar la fase de investigaci6n para determinar
 
el impacto socio-econ6mico de la utilizaci6n del 
 -

servicio y velar por el fortalecimiento institucio
nal del ISA.
 

b. BOLIVIA
 

Con el apoyo t~cnico del IICA se cre6 hacia me
diados de 1979 la Aseguradora Boliviana Agropecuaria
 
y en el mismo afio se firm6 un Acuerdo de Cooperaci6n
 
T~cnica y Financiera entre el Gobierno Boliviano, a
 
trav~s de la Aseguradora y el IICA. El objetivo de 
es
 
te Convenio fue ofrecer por parte del IICA la asisten
 
cia t~cnica necesaria a la Aseguradora para el desarro
 
lo del Proyecto Piboto; se persigue asesorar a la Ase
 
guradora en el aspecto administrat-ivo, operativo y en
 
la capacitaci6n a su personal. El Instituto proporcio
na a la ABA cierta ayuda econ6mica para ayudar a sufra
 
gar los costos administrativos del servicio. El ICA i
 
gualmente proporciona la asesoria necesaria para adelan
 
tar las investigaciones v evaluaciones requeridas para
 
realizar los ajustes indispensables en el desarrollo del
 
programa, asi como para facilitar la ampliaci6n del ser
vicio y evaluar el impacto del seguro como instrumento
 
de desarrollo agropecuario, en beneficio del pequeflo 
a 
gricultor boliviano. La Aseguradora ya inici6 la expedi
ci6n de p6lizas en el ramo del seguro agricola.
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c. ECUADOR
 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas,
 
firm6 recientemente con Ecuador un Acuerdo de Coopera
 
ci6n Tdcnica y Financiera, con el fin de apoyar las
 
diferentes acciones y actividades que para la presta
ci6n del servicio del seguro agropecuario y de vida 
campesino, realizard la Compafifa Nacional de Seguros
 

Agropecuarios. Esta cormpafiia que tiene el cardcter de
 
empresa de economia mixta, cuenta con el auspicio del
 
Banco Central del Ecuador y de los sectores pdblico y
 
privado. El Instituto Emisor proporciona el apoyo fi

nanciero para el establecimiento del fondo de reserva
 
y las entidades conformantes de la Aseguradora proveen
 
el capital para ayudar a cubrir los costos de presta 
pi An o n ,, 4 r Ta -: uda , - 

el IICA estA encaminada a cubrir parcialrnente los gas.
tos administrativos. El proorama como en los dos casos
 
anteriores estd orientado a beneficiar a los pequefios
 

productores.
 

2. Investigaci6n
 

A trav6s del Proyecto Hemisf6rico del Seguro Agrocre
diticio se asiste a los paises en el desarrollo de la '.n
vestigaci6n. Esta fase, permite identificar las condicio
nes bajo las cuales el programa debe operar para ofrecer
 
los mejores resultados a! usuario, establecer las meto
 
dologias m~s adecuadas y sugerir los ajustes pertinentes.
 
Las investigaciones estgn orientadas igualmente, a medir
 
l.a efectividad del servicio, como instrumento complementa
 
rio a los programas de desarrollo rural y a determinar,en
 
tre otros fines,cl efecto del seguro a nivel de las unida
 
des productivzs y del sistema crediticio. En cumplimiento
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le estos y otros objetivos, se presta la'asistencia ne
iiesaria a los proyectos piloto, que actualmente se rea
lizan en los paises.
 

3. Proyecci6n Hemisf~rica
 

Un tercer componente que acomete el Proyecto del Se
 
guro Agrocrediticio que desarrolla el IICA con 
el apoyo
 
financiero de la AID es 
la promoci6n hemisf~rica del se
 
guro agrocrediticio. Como resultado de esta acci6n 
se 
cre6 en Venezuela la Aseguradora Nacional Agropecuaria
 
que es una compafifa por acciones, establecida con el aus
 
picio del Fondo de Cr~dito Agropecuario y el Instituto
 
Agrario Nacional. Por su parte en la Rep~iblica Dominica
na, el IICA dio la asesoria necesaria para la organiza 
r-i6- dp le Ofioinq N-ri.ona] de Seguro Aqropecuario, ae 
pendencia adscrita a la Secretarfa de Estado de Agricul
tura. Fay otros paises a los cuales se les ha asistido 
en los primeros pasos para el desarrollo futuro de un 
programa de seguro agrocrediticio.
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TERMINOLOGIA
 

Actuario:
 

Es el profesional que usa mntodos.estadisticos, experiencia
 
en seguros e informaci6n-adecuada para establecer la cober

tura y la tarifa de prima.
 

Agente:
 

Es el representante de una compafiia de seguros, encargado de
 
ventas y servicios y opera con base en comisiones.
 

Ajustador:
 

Es el representante de la Aseguradora que interviene con el
 
propietario o usuario en la cuantificaci6n de una pdrdida.
 

Ajuste de P~rdida:
 

Es la verificaci6n y tasaci6n de los daeos causados al culti
 
vo asegurado por un siniestro amparado en la p6liza.
 

Asegurador:
 

Instituci6n que acepta un riesgo asegurable.
 

Arbitraje
 

Es una forma de resolver cualquier desacuerdo entre las par
tes de la p6liza, antes de acudir a la via judicial.
 

Anexo:
 

Es una adici6n a la p6liza para !lcnar una neccsidad de las
 
partes ya sea para aumentar, corregir o dc-jar in~rbsistente
 

cualquier disposici6n del. contrato de seauro.
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Azar:
 

Es una condici6n que puede crear o aumentar la probabilidad
 
de p~rdida; por ejemplo el fuego.
 

Beneficiario:
 

Es la persona a euyo favor se constituye el seguro y quien
 
tiene derecho para exigir a la aseguradora el cumplimiento
 
de sus obligaciones contractuales. La p6liza que adquiere
 
le otorga talderecho.
 

Ciclo Agricola:
 

Se refiere al periodo desde el cual el cultivo se siembra 
hasta que se cosecha, a menos que otra consideraci6n se es

LaA~~=LI !a P61i~a. 

Cobertura:
 

Es la protecciCn mdxima que la Aseguradora ofrece al asegura
 
do. En el caso del seguro agricola se establecert por hecti
 
rea, tipo y tecnologia del cultivo.
 

Cobertura Provisional:
 

Es la protecci6- que otorga la Aseguradora al asegurado por
 
un per~odo deterninado de tiempo, comprendido desde la siom
bra hasta que se emita la p6liza.
 

Contrato de Seguro:
 

Lo constituye la solicitud, la p6liza y los anexos.
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El Asegurado:
 

Persona o entidad a cuyo nombrc est6 escrita la p6liza.
 

El Seguro:
 

El Seguro, es la actividad que transfiere riesgos particula
 
res del asegurado al asegurador, por medio de un conLrato 
-

entre las dos partes. El asegurado es quien paga una tarifa
 
de prima al asegurador y le transfiere el rie3go. En otros
 
tdrminos, el seguro es la dispersi6n del riesgo sobre un 
 -

gran ndmero de participantes, en funci6n del tiempo, cada u
 
no de los cuales estA sujeto al riesgo. Solamente una peque
 
fia proporci6n de los participantes puede sufrir una p~rdida
 
por tal eventualidad en cualquier tiempo.
 

Incertidumbre:
 

Es el grado al cual una persona sobre-estima el riesgo debi
do a su inhabilidad para medirlo co?, precisi6n o es 
la duda
 
que una persona tiene con respecto a su habilidad de prede 
cir cal de los posibles resultados ocurrirg.
 

Indemnizaci5n
 

Es la cantidad de dinero pagada al asegurado ante el evento
 
de una p6rdida asegurada.
 

Inspector:
 

Es el funcionario de la aseguradora que tiene a su cargo rea
 
lizar las visitas a los cultivos para verificar su existen 
ciaD superficie, estado de los mismos, realizaci6n de las 
 -

pr~cticas culturalcs programadas, ocurrencia de siniestros y
 
cualquier otro aspecto que guarde relaci6n con el cultivc 
 Y
 
]as obligacioncs di -sepurado,
 



Inspector:
 

Es el funcionario de la aseguradora que tiene a su cargo
 
realizar las visitas a los cultivos para verificar su 
existencia, superficie, estado de los mismos, realizaci6n
 
de las pr~cticas culturales programadas, ocurrencia de si
 
niestros y cualcuier otro aspecto que guarde .relaci6n con
 
el cultivo y las obligaciones del asegurado.
 

Limites de Responsabilidad:
 

Es la mdxima cantidad que la Aseguradora debe pagar por la
 
pdrdida asegurada bajo el contrato,
 

Notificaci6n o Aviso:
 

Es aquel por el cual tanto la Aseguradra como el asegurado
 
dan a conocer el resultado de una inspecci6n, o la ocurren
cia de un siniestro o cualcuier hecho anormal dentro de las
 
actividades prOgramadas para el cultivo.
 

P6liza:
 

Es el documento probatorio de la existencia de un contrato de
 
seguro en el que se hace constar las condiciones a las cuales
 
se sujetardn el asegurador y el aseguradc con respecto al con
 

trato de .seguro.
 

P6liza Grupal:
 

Es una p6liza a trav~s de la cual sc asegura a los miembros
 

de un grupo.
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Prima: 

Es el precio que la aseguradora cobra por la aceptaci6n del
 
riesgo.
 

Prima Pura:
 

Es la tarifa de prima necesaria para pagar las indemnizaciones
 
en un periodo determinado.
 

Principio de MAxima Buena Fe:
 

Este importante princ ipio estipula que tanto el asegurado como
 
el asegurador proceden con mAxima seriedad y veracidad en 
cuan
 
to a la informaci6n consignada en el contrato de seguro agrico
 
la, principalmente en cuanto al asegurado se refiere pues el 
a
 
segurador tendrd que usar la informaci6n suministrada por el a
 
gricultor; al violarse este principio quedarA sin valor el con
 
trato de seguro, pues el agricultor o ganadero quien conoce a
 
fondo las caracteristicas de la propiedad, cultivo o bien, para
 
el cual solicita seguro.
 

Protecci6n:
 

Se refiere al aseguro otorgado, segt los t~rminos de la p61i
za.
 

Reacci6n al Riesgo:
 

No obstante qinel riesgo puede ser el mismo para un grupo de
 
personas, cada individuo tiene su propia reacci6n al riesgo
 
lo cual depende de varios factores, tales como: sexo, edad, e
 
ducaci6n, otros.
 



Tasa de Pdrdida:
 

Es la relaci6n existente entre ia indemnizaci6n y primas o
 

indeminizaciones/primas.
 

Riesgo:
 

Variaciones en los resultados que podrian ocurrir en un pe
 

riodo determinado en una situaci6n dada.
 

Riesgos en Curso:
 

Son los que componen la cartera vigente de una entidad de
 

seguros.
 

Riesgo Puro:
 

Se refiere al riesgo verdadcro y es la tasa necesaria para
 

cubrir las pdrdidas por los riesgos cubiertos en un Derio

do de tiempo.
 

Seguro Comprensivo:
 

Es el que provee protecci6n contra un gran n~imero de riesgos
 

naturales de car~cter imprevisible e incontrolables por el
 

hombre.
 

Selecci6n Adversa:
 

Ocurre cuando los individuos que son mgs "riesgosos" que el
 

promedio toman el seguro, pero los individuos menos expues

tos al riesgo que el promcdio no lo to:.:an.
 



Jt
 

Siniestro Parcial:
 

Es aquel cuyas consecuencias s6lo afectan parte del objeto
 

asegurado, sin destruirlo totalmente.
 

Tasa:
 

Es el costo por unidad de cobertura y se expresa normalmente
 

en t~rminos de porcentaje.
 

Tarifa de Prima:
 

Es el precio por unidad que la aseguradora carga al asegura

do por la aceptaci6n del riesgo.
 

Unidad de Seguro:
 

Es el reaco siderada para la determinaci6n de una indemniza
 

ci6n.
 


