
AGROCRED No. 19-81
 
AGOSTO, 1981
 

INVESTIGACIONES SOBRE EL SEGURO AGROCREDITICIO
 

E IMPLICACIONES PARA SU EXPANSION EN AMERICA LATINA
 

CARLOS F. POMAREDA
 

OEA IINSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 

DIVISION DE SEGURO AGRICOLA Y CREDITO 



AGROCRED No.19-81
 
AGOSTO 1981
 

INVESTIGACIONES SOBRE EL SEGURO AGROCREDITICIO
 

E IMPLICACIONES PARA SU EXPANSION EN AMERICA LATINA
 

Carlos F. Pomareda
 



INVESTIGACIONES SOBRE EL SEGURO AGROCREDITICIO
 

E IMPLICACIONES PARA SU EXPANSION EN AMERICA LATINA
 

CARLOS POMAREDA*
 

Resumen
 

Se describe brevemente el marco conceptual para evaluar los
 
efectos del seguro agrocrediticio a nivel de las fincas, del sector
 
y del sistema crediticio, asi como los procedimientos analfticos para
 
la administraci6n por parte de la entidad aseguradora. Se presenta
 
los primeros resultados del programa de investigaci6n en cuanto a los
 
efectos del seguro en l, estabilizaci6n de los ingresos, como incenti
vo para la adopci6n tecnol6gica y como una forma efectiva de aumentar
 
la recuperaci6n de pr~stamos de los bancos. Se ofrecen algunos crite
rios para la estructuraci6n de la cartera de la aseguradora, en base
 
al anAlisis de la experiencia de varios paises. Finalmente se enfati
za la necesidad de crear programas piloto para expandir el seguro en
 
forma paulatina.
 

* 	 El autor es Especialista en Investigaci6n Econ6mica, IICA. Se 
agradece los comentarios de Mike Gudger y Malcolm Mc Donald. El 
presente trabajo es un resumen de una s2rie de actividades en las 
que colaboraron con el autor, Gustavo Arcia, Peter Hazell, Tomes 
Fuentes, Carlos Pastor, Victor Quiroga, Franklin Urefia y Rafael
 
Celis.
 



INVESTIGACIONES SOBRE EL SEGURO AGROCREDITICIO
 

E IMPLICACIONES PARA SU EXPANSION EN AMERICA LATINA
 

CARLOS F. POMAREDA
 

i. ANTECEDENTES
 

Los programas de seguros de cultivos y de otros rubros en la actividad
 

agropecuaria, tienen un largo historial alrededor del mundo. Algunos programas
 

han tenido una duraci6n muy breve mientras que otros han permanecido por varias
 

d~cadas. De estos Itimos, la mayor parte ha requerido de elevados subsidios gu

bernamentales7 que en algunos casos cubren solo los costos administrativos y en
 

otros cubren parte de las primas. Aunque las experiencias con estos programas es
 

muy variadano ha sido evaluada en profundidad en cuanto a sus costos y beneficios.
 

Sin embargo nuevos programas continuan siendo puestos en ooeraci6n con qran optimismo.
 

El seguro agropecuario en sus diferentes modalidades ha sido promovido 

y aceptado porque, por lo menos en teorfa, provee beneficios deseables como parte 

de una estrategia de desarrollo rural (Oury, 1970; Ray, 1974; Dandekar, 1977; 

Gudger,1980). Por otro lado la mayor parte de opiniones sobre su validez y rele

vancia han sido emitidas tambi6n en base a esquemas te6ricos y andlisis ex-ante 

(Nathan and Associates, 1977; Roumasset, 1979; Crawford, 1979). La necesidad de 

investigaciones sobre los efectos del seguro en el sector rural ha sido recomernda

das como un paso necesario, previo al establecimiento de estos programas en mayor 

escala (Binswanger, 1978 , Crawford, 1979; Pomareda, 1980). 

En respuesta a la inquietud sobre los posibles efectos del seguro, el
 

IICA inicio en 1979un programa de investigaciones paralelo a su acci6n de apoyo
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t6cnico a las instituciones que administrarfan el seguro en PanamS, Ecuador y Bo

livia. En este caso particular se trata de proyectos de seguro agrocrediticio,
 

en los cuales se asegura no al valor de las cosechas sino, el monto de los pr6sta

mos recibidos por el agricultor o en su defecto, la inversi6n hecha por esto alti

mo, tanto para la producci6n de cultivos como para la crianza ce ganado.
 

El programa de investigaciones sobre seguro agrocrediticio ha tomadr cre

ciente importancia como compornte del Proyecto del IICA,por cuanto los resultados
 

tienen implicaciones importantes para su expansi6n en Latinoamerica y en otros paf

ses. Las investigaciones sobre seguro agrocrediticio son importantes porque el
 

seguro se justifica s6lo en situaciones particulares y porque una vez establecido
 

puede tener diferentes efectos a nivel de las unidades productivas y a nivel del
 

sistema de financiamiento del sector rural. Si el programa alcanza dimensiones
 

considerables entonces tendrA adem~s efectos sectoriales. Por otro lado, aunque
 

los m6todos actuariales han provisto las reglas del jueg3 para las operaciones del
 

seguro en otros sectores (salud, autom6viles, vivienda, etc.), su validez ha resul

tado cuestionable en el caso de la empresa aseguradora agricola; siendo necesario
 

desarrollar los procedimientos adecuados para la administraci6n de su cartera, bus

cando la estabilidad financiera y el logro de los mAximos beneficios para los usua

rios.
 

2. MARCO CONCEPTUAL
 

Las investigaciones sobre seguro agrocrediticio se iniciaron con la ela

boraci6n de un marco conceptual, selecci6n de los m6todos de anglisis y disefo del
 

proceso de generaci6n y manejo de informaci6n. La concatenaci6n de estos procesos
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permitiria evaluar los efectos del seguro a diferentes niveles, y orientar las
 

actividades de las aseguradoras. La difusi6n de los resultados de estas investi-


T
gaciones permithria guiar la acci6n del seguro en otros pa ses.
 

Efectos a Nivel de Fincas
 

El seguro agrocrediticio es, en principio, un mecanismo que permite al
 

agricultor que lo adquiere, que sus deudas con una entidad financiera sean pagadas
 

por la aseguradora en el evento que los rendimientos de los productos sean afecta

dos por desastres naturales. En tal forma el seguro actua como un medio estabili

zador del ingreso del productor y le permite asi continuar en la actividad produc

tiva, usando insui;nos y cr~dito acorde con los niveles mds deseables de tecnologfa.
 

Es de esperarse entonces que los beneficios del seguro sean mayores cuanto mayores
 

los riesgos en la producci6n y cuanto menos efectivos son los m~todos tradiciona

les que el agricultor usa para manejar dichos riesgos- . Es de esperarse entonces
 

que los efectos del seguro varien con las circunstancias en que se da el proceso
 

productivo. En todo caso, de alguna forma afectardn la demanda Por cr~dito y
 

por insumos, asi como los nive'es de producci6n.
 

Para evaluar los efectos del seguro a nivel de las fincas se han pripues

to y se viene utilizando andlisis ex-ante y ex-post. Los primeros se basan en
 

modelos de programaci6n matemAtica que simulan los posibles efectos del seguro
 

cuando 6ste se aplica a uno o mAs cultivos, para diferentes niveles de cobertura
 

y primas, con el apoyo de otros componentes como precios de garantfa de productos,
 

asistencia t~cnica, etc. El anglisis ex-post utiliza informaci6n de corte transver

sal 	entre grupos con y sin seguro a traves del tiempo y la analiza mediante
 

1/ 	El seguro ag-ocrediticio no protege las variaciones de ingresos que se derivan
 
de fluctuaciones de los precios de los productos, ni de las alzas de los costos
 
de los insumos.
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procedimientos estadfsticos simples y recurriendo al uso de funciones de producci6n.
 

Esto 6ltimo es necesario sobre todo cuando,adem~s del seguro, el proyecto ha inclui

do un componente de asistencia t~cnica para promnover la adopci6n de la "tecnologfa
 

propuesta asegurada".
 

Efectos Sectoriales
 

Se ha propuesto determinar los efectos sectoriales del seguro, cuando
 

se anticipe quo el aseguramiento de un cultivo pueda alcanzar dimensiones tales
 

que afecten la demanda agregda de cr~dito e insumos para la producci6n de este
 

c-iltivo,y que como resultado se produzcan volOmenes que afecten las condiciones
 

del mercado, que redunden en una baja de los precios.
 

El andlisis sectorial permite ademds captar los efectos que el seguro
 

tiene en la reasignaci6n de recursos cuando uno o mAs cultivos son asegurados y
 

las posibles implicaciones en la distribuci6n de beneficios entre productores y
 

consumidores y efectos sobre la balanza de pagos, entre otras variables. Para es

te andlisis se recurrir6 al uso de un modelo sectorial, si 6ste existiera. Dentro
 

del presente programa de investigaci6n no se incluirg la construcci6n de modelos
 

sectoriales.
 

Efectos sobre la Oferta de Crddito
 

El seguro al cfedito ofrece a las instituciones financieras la garantla
 

de recuperaci6n de los pr6stamos cuando las razones para la morosidad estriban en
 

fracasos en la producci6n por efecto de los desastres naturales. Dado que !aal

ta morosidad es la regla que caracteriza a las instituciones financieras dr' desa

rrollo, se espera que el seguro aumente la tasa de recuperaci6n y estimule el
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crecimiento de la banca de fomento. En el caso de la banca privada, su proceso
 

de selecci6n de prestararios en el sector rural es muy riguroso y por consiguien

te tienen una alta recuperaci6n de los pr~stamos. En tal caso el seguro no ofre

cerfa un beneficio atractivo. Sin embargo, podrfa permitir una expansi6n de la
 

banca privada hacia otros grupos de agricultores m6s expuestos a riesgos pero con
 

potencial productivo y que sin el seguro no serfan sujetos de cr~dito.
 

Tambi~n en este caso,para evaluar los efectos del seguro sobre la admi

nistraci6n del cr6dito,se recurre a anglisis ex-ante y ex-post. En el caso del
 

andlisis ex-ante se utiliza un modelo de programaci6n matemstica de la cartera
 

del banco, el cual permite evaluar la medida en que dicha cartera pueda crecer
 

.
bajo diferentes condiciones del programa de aseguramiento a uno o mrns rubros- /
 

Se incluye tambi6n la opci6n de analizar el efectu que sobre la cartera del banco
 

y su crecimiento, puedan tener otros factores sehalados como de crucial importan

cia para la expansi6n de la banca de fomento, como por ejemplo el alza en las ta

sas de inter~s, el control de los riesgos morales y la ampliaci6n de las acciones
 

de los bancos para captar ahorros en el sector rural. Para el an~lisis ex-post
 

se utiliza los informes financieros de la entidad aseguradora y del banco, lo cual
 

permite medir el cambio en las tasas de recuperaci6n de pr~stamos antes y despu&s
 

de establecido el seguro; y comparar estos beneficios con el cambio neto en costos.
 

Estos Giltimos habrian bajado por la menor "persecuci6n" de cuentas morosas.
 

La Administraci6n de la Cartera de la Aseguradora
 

La administraci6n eficiente del seguro agrocrediticio y la estabilidad
 

I/ 	La proporci6n de la cartera del banco (obancos) que puedan asegurarse cada aho
 
depende del ritmo de crecimiento de la entidad aseguradora.
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de la instituci6n aseguradora dependen en gran parte de su organizaci6n adminis

trativa y financiera. Las pr~cticas actualmente en uso entre las aseguradoras
 

agropecuarias se han derivado, sin mayor ajuste, de la experiencia del seguro
 

en otros campos. En tal caso, si los supuestos de independencia de rubros asegu

rados fuese vAlida, los c lculos actuariales serfan suficientes para determinar
 

el verdadero costo de los riesgos. La insuficiente apreciaci6n de las dimensio

nes y relaciones entre riesgos en !a agricultura, ha llevddo a casi todas las
 

aseguradoras agricolas del mundo a la necesidad de recurrir a subsidios. Por otro
 

lado, se ha argumentado que si el costo real del riesgo (la prima) fuese pagado por
 

el agricultor entonces 6ste no aceptarfa el seguro.
 

Se consider6 necesario dar particular nfasis al desarrollo de proce

dimientos analiticos que permitan orientar la administraci6n financiera de la ase

guradora. Dichos procedimientos incluyen: Primero,organizaci6ny manejo de la in

formaci6n estadfstica para los periodos previos a la iniciaci6n del aseguramiento
 

e informaci6n generada como parte de la experiencia de lc instituci6n; Sequndo,in

cluyen pruebas de validez de las distribuciones de probabilidades de la ocurrencia
 

de siniestros y de el grado de correlaci6n de las alternativas aseguradas; y Ter

cero, tambi6n en este caso,incluye el uso de un modelo matemdtico de administra

ci6n de la cartera que permite evaluar el efecto que sobre la estabilidad financie

ra tienen el grado de correlaci6n entre los rubros asegurados, los ajustes de pri

mas y coberturas y el uso de recursos monetarios en alternativas de inversi6n.
 

Esto permite adem~s, elaborar el plan de expansi6n de la aseguradora fortalecien

do su situaci6n financiera. Se puede adem~s incluir las alternativas del uso de
 

las reservas considerando demandas estoc~sticas y evaluar los costos y beneficios
 

del reaseguro.
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La ejecuci6n de un programa de investigaci6n bajo el marco conceptual
 

antes referido, es necesario a nivel de cada pafs. En el caso del proyecto del
 

IICA las acciones se han iniciado en diferentes momentos en cada pais, dependiendo
 

de la fecha de creaci6n de la entidad aseguradora. Por otro lado considerando
 

la asignaci6n de recursos del proyecto para el componente de la investigaci6n,
 

el 6nfasis sobre cada Area de la investigaci6n varfa entre paises, en funci6n de
 

varios factores entre los que se considera la disponibilidad de informaci6n. Ade

m~s se han realizado algunos anglisis usando la informaci6n generada por otros pro

gramas de aseguramiento agropecuario a nivel mundial, cuyos resultados proveen un
 

material de gran valor.
 

3. PRIMEROS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION
 

Los resultados de aproximadamente 18 meses de trabajo ieben evaluarse
 

tomando en cuenta las dos siguientes consideraciones:
 

a. En primer lugar, se hace hincapi6 que dada la naturaleza de las in

vestigaciones en una Area temgtica donde no hay previa experiencia, los productos
 

incluyen tanto los m6todos desarrollados como los anglisis empfricos.
 

b. En segundo lugar, las actividades de investigaci6n en los paises
 

incluidos por el proyecto se desarrollan necesariamente en forma paralela a las
 

actividades de aseguramiento y por consiguiente, ambas solo se inician cuando las
 

empresas aseguradoras se han puesto en operaci6n.
 

El Proceso de Decisi6n en las Fincas y el Efecto del Seguro
 

Los anglisis ex-ante y ex-post a nivel de las fincas revelan que de
 

hecho, existen muchos "elementos condicionantes" de las demandas por seguro, asf
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como de los efectos de 4ste.
 

El modelo de programaci6n lineal a nivel de fincas fue utilizado con
 

datos para agricultores en el sur de M6xico (Hazell, 1981). Se nuede determinar que
 

si el seguro se le presenta al agricultor como una opci6n, lc adquirirg solo si
 

sus m~todos tradicionales, principalmente la diversificaci6n, ofrecen beneficios
 

el factor limitante. Pero
menores; y en tal sentido el costo de la prima es s,
 

se ofrece para una "tecnologia avanzada" con un ingreso esperado mayor pero tambi~n
 

con un riesgo mayor, entonces el seguro, al eliminar el riesgo financiero, sirve
 

como estImulo para la adopci6n.
 

Esta demanda por el seguro deberfa ser el criterio base para estimar sus
 

beneficios; sin embargo, el seguro se estg proponiendo como un mecanismo obligato

rio para todos los prestatarios del banco. Ante tal obligaci6n los verdaderos
 

realidad
beneficios son cuestionables considerando que algunos agricultores en 


costo.
no lo necesitan y por consiguiente el seguro se convierte solo en un En
 

productor es no usar cr~dito oficial, limit~ndose
tal -aso la alternativa para el 


a sus propios recursos o a fuentes alternativas. En este 6ltimo caso la tasa de
 

interns ser6 mayor. La obligatoriedad se ha considerado debido a que si solo se
 

aseguran los agricultores expuestos a los mayores riesgos, la aseguradora deberi
 

cargar con un peso muy grande o en su defecto demandar primas muy altas o funcio

nar solo con altos subsidios del gobierno. Sobre estos aspectos se dar~n algunas
 

opiniones adicionales en una secci6n posterior.
 

El Seguro como Estabilizador del Ingreso
 

El seguro al cr~dito (sin asistencia t~cnica) fue ofrecido a los
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productores de tomate industrial en Panam en el ciclo 1979/80 con una prima del
 

7 porciento. En este caso el seguro fue voluntario y s6lamente el 45 por ciento
 
1!
 

de los clientes del Banco de Desarrollo Agropcuario optaron por el seguro- .
 

El an~lisis revel6 una diferencia significativa entre los productores
 

de las provincias de Cocle y Ls Santos, en cuanto a su nivel de capitalizaci6n,
 

siendo 6ste mayor en Los Santos. Dicho mayor nivel de capitalizaci6n contribuye
 

a que dichos productores siembren en promedio dreas -iayores, tengan uria tecnologfa
 

ms avanzada (principalmente mejor manejo del agua de riego) y en promedio, obtie

nen rendimientos mayores por hectdrea. Sin embargo, aunque en Los Santos el nome

ro y la proporci6n de agricultores indemnizados por p~rdidas es menor que en Cocle,
 

las indemnizaciones promedio por productor y por hect~rea son significativamente
 

mayores. Esto sugeriria que mayores ingresos est~n asociados con una mayor varian

cia de los mismos. Ello implica que la prima real como porcentaje de la cobertu

ra ofrecida, deber6 ser mayor para las tecnologfas ms avanzadas. Esto ofrece ina
 

disyuntiva cuando el seguro se ofrece como incentivo para la adopci6n tecnol6gica.
 

Tal 	situaci6n podria justificar subsidios a las primas por parte del gobierno.
 

Los ingresos brutos, ajustados por indemnizaciones, son mayores para
 

los producto:'es asegurados, y esta diferencia es substancialmente mayor para la
 

provincia de Los Santos.
 

1/ 	El anglisis de los efectos del Seguro se fundament6 en la informaci6n generada
 
por el Instituto de Seguro Agropecuario como parte del proceso de aseguramiento
 
y una encuesta de productores asegurados y no asegurados.
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Cuadro 1. 	Panama, Encuesta de Productoras de Tomate Industrial, Principales
 
Indicadores 1979/80.
 

Cocle Los Santos
 

Variables Asegurados N' Asegurados Asegurados N' Asegurados
 

Tamano de la Muestra 21 I1 86 17 
Area sembrada (has) 1.82 1.25 1.83 2.44 
Rendimiento (qq/ha) 372 384 447 407 
Ingreso bruto ($/ha) 2245 2395 3160 2682 
Indemnizaciones ($/ha) 163 400 

Ingreso Bruto ajustado 
por Indemnizaci6n($/ha 2498 2395 3560 2682 

FUENTE: 	 Pomareda, C., T. Fuentes: "Efezto del Seguro Agrocrediticio sobre la
 
Producci6n y Aseguramiento de Tomate Industrial en Panama. IICA, Proyec
to de Seguro Agrocrediticio, 1981.
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En el ciclo 1980/81, cuando se ofreci6 el seguro a los productores de
 

tomate industrial de Panamg; el 98 por ciento de los clientes del 
banco opt6 por
 

el programa; en parte incentivados por el banco. En este caso particular el banco
 

no exigi6 el seguro para el crddito al tomate industrial como lo ha venido hacien

do para otros cultivos en areas especfficas. Los resultados finales del ciclo 1980/
 

81 serdn evdluados pr6ximamente en una nueva encuesta.
 

Riesgos, Seguro y Transferencia de TecnologTa:
 

El primer afio (1980/81) de la experiencia del programa de seguro de los
 

productores de papa en Bolivia ofrece un caso interesante sobre el proceso de adop

ci6n tecnol6gica: El seguro fue ofrecido a 50 productores de papa 
en la zona de
 

Cochabamba, quienes recibieron pr~stamos del Banco Agrfcola de Bolivia 
(BAB). La
 

tecnologia recomendada fue mucho m~s intensiva en 
insumos que la tecnologfa tra

dicional y se ejerci6 un control significativo sobre la calidad de la semilla a
 

usarse. La asistencia t~cnica a los asegurados fue provista por el 
BAB, el IBTA,
 

la Aseguradora (ASBA). 
 Los productores no asegurados pr~cticaente no recibieron
 

ninguna asistencia-t~cnica de fuentes oficiales y solo algo de parte de los contra

tistas. Se realiz6 una encuesta del total de los productores asegurados y una mues

tra de los no asegurados. El tamafio promedio de los agricultores asequrados es algo
 

mayor Que el 
de los no asegur-dos y se observ6 que los primeros expandieron el
 

6rea de papa respecto a previos afhos.
 

Los resultados de la acci6n conjunta de varias instituciones, a un alto
 

costo (ain no cuantificado) de asistencia t6cnica, supervisi6n e inspecciones dio
 

como resultado un proceso de cambio de tecnologfa extraordinario,reflejado en
 



- 12

rendimientos promedio de 16266 kg/ha entre los productores asegurados, comparado
 

con 10597 kg/ha entre los productores no asegurados. La diferencia en ingreso
 

bruto es considerablemente mayor, debido que 'fa proporci6n de papa de primera
 

calidad entre los productores asegurados represent6 el 45 por ciento del total
 

comparado con 39 por ciento entre los productores ioasegurados. Sin embargo,
 

el efecto sobre los ingresos netos por la producci6n de papa no fueron tan signi

ficativos debido al cambio sustancial en los costos de producci6n.
 

Este anglisis revela que el cambio tecnol6gico que resulta en mayores
 

rendimientos no necesariamente debe interpretarse como un cambio positivo en los
 

ingresos netos o, por lo menos no como una medida de los beneficios de dicho cam

bio tecnol6gico.
 

En el caso particular de los productores de papa en Cochabamba es opor

tuno indicar adems que aunque la rentabilidad de la producci6n de papa se incre

mento considerablemente, este producto continuaba siendo el de menor rentabilidad
 

cultivado en las fi~icas, adn cuando no se habfa inducido ning6n cambio tecnol6gi

.
co en los otros cultivosi /


AMn cuando los beneficios no soi extraordinarios, es preciso reconocer
 

quc son positivos. No podra aducirse en este caso que los beneficios se deban
 

al seguro, pero por otro lado tampoco puede rechazarse la hip6tesis de que, si
 

el seguro no hubiese existido el banco no habria dado los pr6stamos, ni los pro

ductores habrian adoptado ]a tecnologia recomendada.
 

I/ Los otros cultivos, que en promedio representan el 45 por ciento del Area sem
brada son haba, cebada, trigo, papaliza, oca y cebolla, siendo el 6ltimo el mas
 
rentable de todos.
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Cuadro 2. Cochabamba, Bolivia, Encuesta de Productores de Papa, Asegurados y no
 

Asegurados, 1980/81
 

Variable 
 Unidad Asegurados No Asegurados
 

Area sembrada de papa 	 Has. 
 0.76 0.54
 
Area sembrada de otros cultivos Has. .57 0.46
 
Area sembrada total 
 Has. 1.33 1.00
 
Rendimiento de papa kg/ha 16266 10597
 

% de primera 
 % 44.99 38.84
 
% de segunda 
 % 30.55 31.88
 
% de tercera % 
 18.27 24.18
 
% de descarte % 
 6.19 5.10
 

FUENTE: 	 AnAlisis de la Encuesta de Productores de Papa, Bolivia.
 

Aho 1980/81. Resultados Preliminares.
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Recuperacidn de la Cartera Bancaria
 

Durante los cuatro ahos de acci6n del ISA en Panama, el seguro ha cubier

to una proporci6n creciente de la cartera del BDA. Actualmente cubre el 40 por cien

to de los montos de pr6stamos para cultivos y un porcentaje algo menor de los
 

pr~stamos para ganado.
 

El resultado de la acci6n del ISA en la recuperaci6n de pa-stamos por
 

parte del Banco es positivo. Actualmente se analiza la recuperaci6n de prdstamos
 

por cultivo: y por regiones con y sin seguro. 
 Con prop6sitos ilustrativos se
 

muest-1 en la Figura 1 el caso del tomate industrial, uno de los renglones impor

tantes en la cartera del BDA. A pesar de la alta rentabilidad de este producto,
 

la tasa de recuperaci6n de pr~stamos entre 1974/75 y 1978/79 fue de 81.7 por cien

to en promedio-1 . El seguro se ofreci6 a partir de 1979/80, aho en que se asegu
r6 aproximadamente el 59 por ciento del monto prestado. 
 En dicho ahio, la tasa de
 

recuperaci6n de pr6stamos se elev6 al 91 por ciento. En el ciclo 1980/81 se 
ase

gur6 prActicamente la totalidad de pr6stamos del 
BDA, mas un nTmero considerable
 

de cooperativas y productores con financiamiento propio y de otras fuentes. Los
 

resultados preliminares indican que el banco habria recuperado hasta ahora / el 


por ciento de los pr~stamos otorgados para el ciclo 1980/81 y casi la totalidad
 

de las cuentas pendientes de los dos ciclos anteriores. Es oportuno anotar que
 

el ao 1980/81 fue de p6rdidas considerables para los productores de tomate,
 

1/ Debe anotarse sin embargo que en la mayor parte de los 
cascs se trata de
 
refinanciamiento y no de cuentas vencidas.
 

2/ El ciclo de producci6n de tomate se extiende de Noviembre a 
Mayo.
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Figura 1. 	PanamS, BDA, Tasa de Recuperaci6n de Pr6stamos para la Producci6n
 
de Tomate Industrial 1974/75 - 1980/81
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 I 	 I 
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FUENTE: C. Pomareda y T. Fuentes "El Efecto del Seguro Agrocrediticio sobre la
 
Producci6n 	y Financiamiento de Tomate Industrial en PanamA." IICA,

Proyecto de Seguro Agrocrediticio, 1981.
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lo cual signific6 que el ISA tubiese una tasa de p6rdidal/ en tomate igual a
 

0.976 comparado con 0.433 en el afo anterior.
 

De este caso se infiere que el seguro tiene un efecto positivo signifi

cativo en la recuperaci6n de pr~stamos. Pero debe anotarse que el seguro no es
 

un substituto a la administraci6n efectiva y a la supervisi6n del cr6dito, ni
 

implica que el banco sea menos rigido en la selecci6n de su clientela. La enti

dad aseguradora tiene la autonomia para decidir sf deteriinados pr6stamos en re

giones y 6pocas no apropiadas no califican para el seguro o que en su defecto se
 

asegurarAn solo con primas que reflejen el verdadero riesgo.
 

ManoJo de Cartera de la Aseguradora y Polticas de Seguro Agrocrediticio
 

Los anglisis hasta la fecha realizados en esta Area constituyen uno
 

de los productos de mayor importancia y de mayor trascEndencia en el proyecto.
 

Estos anglisis se han basado en dos grupos de datos: la experiencia de muchos
 

ahos de los programas de Estados Unidos (desde 1948), Israel (desde 1967) y
 

Costa Rica (1970) y la m~s corta pero m~s rica experiencia de Panama (desde 1977).
 

Con los primeros tres grupos de datos se ha analizado la estructura de
 

la cartera como factor determinante de la estabilidad financiera de la instituci6n.
 

Se ha podido demostrar que siguiendo los principios de la teorla de cartera (port

folio theory) los factores determinantes de la variancia del ingreso neto de la
 

instituci6n estgn determinados por el grado de diversificaci6n de las operaciones
 

I/ Tasa de p~rdida pago a indemnizaciones/ingreso de prim,is
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de seguros, la variancia de los ingresos netos de cada alternativa y la correlaci6n
 

entre los ingresos de dichas alternativas, Se ha encontrado ademss una relaci6n
 

funcional entre el indice de comportamiento de la cartera y la tasa de p6rdidas
 

(Pomareda, 1981).
 

Estos hallazgos tienen las siguientes serias implicaciones para la ope

racionalizaci6n del seguro. Primero, que los cAlculos actuariales hasta ahora
 

usados son inapropiados porque se basan en la varianza de los ingresos netos de
 

un cultivo sin tomar en cuenta los efectos (positivos o negativos) de covarianza.
 

Segundo, que si la aseguradora explota el grado de correlaci6n negativa entre los
 

rubros asegurados puede cargar a los productores, primas considerablemente menores
 

y que por consiguiente los beneficios del seguro seran mayores, Tercero, que las
 

aseguradoras agropecuarias, que hasta ahora han venido dependiendo de la asesoria
 

de actuarios, podrian mejorar considerablemente su administraci6n si recurriesen
 

mds a analistas financieros, principalmente aquellos con experiencia en el manejo
 

de carteras (portfolio management). Finalmente,una de las implicaciones mas se

rias es que los programas piloto, originalmente propuestos para un cultivo en una
 

regi6n, deben desde el primer momento asegurar en pequefia escala ms de un culti

vo en mAs de una regi6n,buscando casos de una correlaci6n negativa de los rendimien

tos de los productos asegurados.
 

Usando la informaci6n generada como producto de la experiencia de cuatro
 

afos en Panama, con records individuales de m6s de 4000 operaciones de aseguramien

to, se han iniciado varios anglisis que prometen elucidar una serie de puntos.
 

Ademds, los datos han permitido construir un modelo de programaci6n matem~tica
 

de la aseguradora que ya estg siendo usado para planear el crecimiento "financieramente
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saludable" de la instituci6n. Algunos de los primeros indicios de estos an~lisis
 

revelan que:
 

La estacionalidad del clima determina que el aseguramiento a cada culti

vo se produzca en una determinada 6poca del ao .Ante tal situaci6n la aseguradora
 

conoce la distribuci6n de sus ingresos por primas. Por otro lado, un anglisis
 

de la distribuci6n de desastres parciales y totales a lo largo del aho provee
 

infornaci6n sobre el momento en ue la aseguradora necesita fondos para pagar
 

las indemnizaciones. Se encuentra en proceso de elaboraci6n una estrategia de
 

inversi6n de los fondos de primas de la aseguradora, manteniendo una reserva apro

piada de acuerdo a las indemnizaciones y costo de operaci6n esperados. En esta
 

forma la empresa puede derivar beneficios considerablis de la inversi6n de los
 

fondos ociosos; e inclusive aunque perdi6se dinero como aseguradora podrg generar
 

un balance positivo si acta bien como inversionista. Ello a su vez le permitiria
 

ofrecer el seguro a un menor costo.
 

El modelo de cartera provee la informaci6n fundamental para que la ase

guradora negocie con el banco los montos asegurables y correspondientes primas pa

ra evitar incurrir en riesgos muy altos que pongan en peligrc la estabilidad fi

nanciera de ha instituci6n, debiendo en tales casos recurrir al gobierno central
 

que act6a como aval o en su defecto recurrir al reaseguro (Arcia, 1981).
 

Durante los pr6ximos meses se darg gran 6nfasis al an~lisis de la carte

ra de la aseguradora por cuanto ha probado ser una 
clave para el 6xito del progra

ma,por lo menos en lo concerniente a la oferta del seguro al m~s bajo costo y a
 

estabilidad financiera de la instituci6n.
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En el anglisis brevemente hecho en estas secciones, no se ha menciona

do varios otros productos del prograna de investigaci6n, pero ellos sersn discuti

dos en detalle en el informe del presente afio.
 

4. EXPANSION DEL SEGURO AGROCRF7 MiCIO EN AMERICA LATINA
 

Como se ha mencionado en uni oportunidad anterior, el proyecto tiene
 

un componente de promoci6n hemisf~ri,:a (Gudger,1980) sin embargo, esta actividad
 

de promoci6n hemisf~rica no puede fundamentarse solo en hip6tesis at no comproba

das. De ahT que la necesidad de obtener "resultados" es urgente; particularmente
 

cuando se anticipa que dichos resultados serdn positivos.
 

La primera evidencia de los resultados de las investigaciones arrojan
 

un balance positivo que sugiere que el seguro agrocrediticio es un "bien deseable".
 

Sin embargo, gran parte de los cuestionamientos han sido resueltos para situacio

nes muy particulares y muchos otros quedan atn por resolver. En todo caso la poca
 

experiencia adquirida tiene implicaciones de importancia para los parses que actual

mente implementan al seguro, para los pafses que desean adoptar el sistema y para
 

la acci6n de apoyo que para tal fin pueda prestar el IICA.
 

Debe anotarse que el seguro agrocrediticio se ha promovido po, un lado
 

como un medio estabilizador del ingreso de los productores y que por consiguiente
 

aumenta la capacidad de endeudamiento. Sin embargo, en la medida que tiene un
 

costo para el agricultor (la prima, mds el tiempo usado en los tr6mites), solo
 

en algunos casos es plenamente aceptado y por consiguiente, solo en esos casos
 

estimulard la demanda de cr6dito con seguro. Por otro lado, el seguro agrocredi

cio ha sido visualizado por los bancos de fomento como un mecanismo que les
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permite mostrar carteras ms saludables, sin que los bancos hayan cambiado sus
 

pr~cticas operativas.
 

Considerando estos beneficios y por el interns de los bancos y por
 

el de los productores, se ha despertado a nivel latinoamericano una "fiebr
 

de aseguramiento". Adem6s, de los tres paises en los que se ejecuta el proyec

to, existen varios otros que han respondido en forma vigorosa al estfmulo ofre

cido por el IICA y a los "rumores" que llegan de otros lados.
 

Con la cooperaci6n del IICA, en marzo de este aho Venezuela cre6 la
 

entidad aseguradora y se apresta a lanzar un programa de grandes dimensiones.
 

Durante el transcurso de este a3o la Rep~blica Dominicana gestion6 financiamien

to de AID para crear un programa piloto y actualmente cuenta con el apoyo del
 

IICA parael diseflo de tal programa. Honduras recibi6 recientemente el apoyo
 

del IICA para la preparaci6n de un estudio de prefactibilidad. Los paises cen

troamericanos en conjunto han mostrado gran interns por conocer m6s acerca del
 

proyecto y en la reuni6n de CORECA! se present6 un documento sobre la facilidad
 

de un programa regional. En el Caribe, las Windward JslandsJ /, Haiti y Barbados
 

han recibido ya una visita del IICA para conocer m6s de ce'ca el proyecto y el
 

Caribean Development Bank ha solicitado apoyo para disehar un esquema regional.
 

En forma similar se han realizado seminarios promocionales en Chile y Per6
 

(en octubre de 1980) y aunque en dichos parses el interns no ha sido extraordi

nario, existe la posibilidad de que ellos tambidn adopten el sistema.
 

1/ 	Consejo Regional de Cooperaci6n Agricola de Centroam6rica, Panamg y Rep. Do
minicana.
 

2/ 	Grenada, St. Vicent, St. Lucia y Dominica'
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Es obvio que el inter6s existe y que varios palses podrin muy pronto
 

lanzar programas de seguro agrocrediticio. Sin embargo, en t6rminos generales,
 

nuestra primera recomendaci6n es de cautela y de pasos firmes en un mundo de lo
 

incierto. Cualquie-' programa que se cree debe ser solo a escala piloto y basado
 

en un estudio serio de factibilidad, el cual incluya un anglisis de la naturale

za de riesgos Y de las posibilidades de manejarlos y que adem~s, ofrezca criterios
 

sobe las alternativas de financiamiento y la mejor organizaci6n institucional con
 

participaci6n estatal y privada, asi como un plan de crecimiento del programa.
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