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UCENCIADO CARLOS ANÍULIO SAIAZAR URIZAR
ABOGADO Y NOTARIO

8va. Av. 2fr-22 Zona l, oficina rl
Pdmer Nivel, Edifcio Castañeda ol¡na, Guatemala

Tel. 5709"6727
Guatemala, c.A'

Guatemala, 09 de noviembre de 2012

Doctor
BONERGE A ILCAR EJIA ORELLANA
Jefe de la Unidad de Asesor¡a de Tes¡s
Faculiad de Cienc¡as Jurídicas y Soc¡ales
Universidad de San Cados de Guatemala
Su despacho

Estimado Doctor Meiia:

De acuerdo con la resolución emanada de la Decanafura,- he sido asignado para

ásesorar el trabajo de la Bach¡ller: BRENDA JEANNETTE LEóN ESTRADA' la cual se

iNtitUIA: ..I PORiAT{CIA DE QUE SE REGULE EN EL ORDENAUIENTO JURÍDICO
GUATEMALTECO EL SEGURO AGRíCOLA".

El trabajo realizado, posee un excelente contenido técnico, con una metodologia
basada en el uso del mélodo c¡entífico, utilizando la técn¡ca de ¡nvest¡gac¡ón

documental y bibliogrática.

La temáüca abordada üene un contEnido científico, pues ev¡dencia no solo ¡a teoria

acerca del derecho de seguros, sino la prácl¡ca en cuañto a la especificidad respecto al

seguro agricola, y la importanc¡a que se regule con el auspicio del.Estado en resguardo

de-los intereses de los agricultores, derivado de los cambios climáticos y los desastres
nalurales que se perciben y han sido más frecuentes en los últimos t'rempos, tomando
tamb¡én en consit eración que le conesponde al Estado brindar por el bienestar común

de los habitantes de la Repúbl¡ca dentro de el¡os, lógicamente se encuenlra un

importante sector productvo y de la economía del país, como son los agricultores'



LICENCIADO CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR
ABOGADO Y NOTARIO

Bva. Av. m-22zona l, ofic¡na il
Primer Nivel, Ediñcio casEñed¿ ¡lolina, Guabmala

féi.57094727
Guatemala, C,A.

En cuanto a la metodología, como ya se d¡o, se utilizaron a través del método
c¡entífco, el induciivo y deduclivo, que parte del análisis general y la sintesis de los

temas relacionados al problema planteado, asi como la redacción es congruente con las
normas que para el efecfo se igen ademá€ de que de su lec-tura se establece una

clar¡dad y comprens¡ón.

Los cuadros $tadísücos son congruentes con las normas estiadist¡cas que deben
emplearse para ello, ¡nterpretándose adecuadamente los resultado de los m¡smos, por
ello, se est¡ma que el trabajo ofrece una contribución cientifica, por cuantro constituye
un tema de inteÉs soc¡al que debe ser profund¡zado para que se tomen medidas
leg¡slaüvas respecto a la ponencia presentada por la Bach¡ller León Estrada-

Las conclusiones están de acuerdo a los capítulos abordados y cumplen los requisitos
para ello, además de ser congruentes también mn, las ¡ecomendaciones que se han
descrito en la parte f¡nal de este trabajo.

La bibtiografia empleada es adecuada y por todo ello, y en virtud de haberse cumplido
con los requisitos esiablec¡dos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de
Tesis de Licenciatura en C¡encias Jurídicas y Sociales y del Examen Genera¡ Públ¡co,
resulta oportuno entonces, emitir mi op¡nión favorable respecto a este traba.io para que
continúe con el úámite conespond¡ente, y en esa v¡rtud emito DICTA EN
FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis del cual fu¡ nombrado mmo asesot del
mismo.

Atentamente,

¡D

URIZA* tlot r¡I0 0 ¡¡lrul üll¡lt

ür

CARLOS

6,279 ú
^soo^oc Y r¡ora¡ro
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UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES.
Guatemala. 01 de febre.o de 2013.

Atentamente, pase a la LICFNCIADA CORALIA CARIIIlNA CONTRERAS FLORES , para que
proceda a revisar el trabajo de tesis de la estudiante BRENDA JEANNETTE LEÓN ESTRADA,
intitulado: 'IMPORTANCIA DE QUE SE REGULE EN EL ORDENAMIENTO JURiDICO
GUATEMALTECO EL SEGURO AGRÍCOLA".

cc.Unidad de Tesis
BAMO¡y¡.

Me perm¡to hacer de su conocim¡ento que está facultada parc realizü las modilcaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título del trabajo de
tesis. En el d¡ctamen correspond¡ente deberá cumplir con los requis¡tos establec¡dos én el
Articulo 32 del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en C¡encias Juríd¡cas y
Sociafes y del Examen Genéral Públ¡co, el cua¡ establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido
científico y técnico de la tes¡s, la metodología y técn¡cas de investigación ut¡lizadas, la
redacción, los cuadros estadíst¡cos s¡fue¡en necesarios, la contribución científica de la m¡sma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el
trabajo de investigación y okas cons¡deraciones que estimen

DR MEJ¡A
JEFE DE UNIDAD ASESORIA
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Gualemala, 13 de febrero del año 20'13

DOCTOR
BONERGE A ILCAR tIEJiA ORELLANA
Jefe de la unidad de Asesoria de lesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales
Univers¡dad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Respétable Doctor qía Orellana:

Tengo el ag¡ado de dirig¡rme a usted para ¡nformarle que de confom¡dad con el nombramiento
de revisora del trabaio de tesis que se me hiciera de la bachiller: BRENDA JEANNETTE
LEóN ESTRADA iNiitUIAdO "ITPORTANCIA DE QUE SE REGULE EN EL ORDEiIA IENTO
JUR¡DrcO GUATÉXALTECO EL SEGURO AGRíCOLA", ¡nfomo a usted lo s¡gu¡ente:

a) Del titulo de la invesügac¡ón: La bachiller León Estrada, somet¡ó am¡ cons¡derac¡ón
la tesis intitulada; "I PORTANCIA DE QUE SE REGULE EN EL ORDENA IENTO
JURÍDICO GUATE ALTECO EL SEGURO AGRíCOLA", para la revisión fespe{tiva.
Examinado el tema se llegó a la conclusión tanto de la susqita como de la bach¡ller, que se
debe dejar el nombre propuesto al tema por encontnrrlo adeotado al plan de ¡nvestigación.

b) Re8pecto del contenido cientiñco y tÉcn¡co de la te6is: De la revisión pracl¡cada al
trabajo de tesis relacionado, se puede extr¿rer que el mismo cumple con los requisitos
qstablecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaborac¡ón de Tesis de L¡cenciatura en
Ciencias Juríd¡cas y Soc¡ales y del Examen Genera¡ Púbi¡co, relativos al conlen¡do científic! y
técn¡co de la tes¡s en v¡rtud que el presente trabajo llena las expectat¡vas por d¡cho normativo,
al haberse ut¡lizado dichos aspec{os al desanollarse la ¡nvestigac¡ón del caso.

c) Respecto de la metodología y técn¡ca de invest¡gación util¡zada: Para el desanollo
del presente Íabajo se utilizaron rÉtodos y tiácnicas adecuadas para e8te t¡po de investigac¡ón
siendo estos a¡alít¡co y deduclivo y así como técnicas b¡bliográf¡ca y documental, para la
indagación respecl¡va. Por ello, se pudo establecer que se hace necesario que se cree el
seguro agrícola dentro del ordenamierto jurídico guatemalteco, princ¡palmente por el hecho de
que una de las carac{erísticas priocipales delpais, es que es eminentemente agrícola y que



]$.A. CORALIA CARiIII{A COITRÉRAS FLORES DE ARAGÓN
Boulevard S¡¡r l-025 zona 4 det ixco, Rsside¡c¡al* 6l Pedaegal del Ntr¿nio,

derivado de la situación de calentam¡ento global y las catástrofes naturales que se han
susc¡tado y experimentadg pot parte de los guatemaltecos, debe crearse esle seguro con
auxilio del Estado como ente regulador del mismo.

d) De la redacc¡ón util¡zada: Se observó que en toda la tes¡s se emplearon técnicas de
redacc¡ón, ortografia y gramática adecuadas, para este tipo de trabajos, asi como fondo y
forma según lo establec¡do por la RealAcademia de la Lengua Española.

e) R$pecto a los cuadros estadíst¡cos: Se derivan de los resultados deltrabajo de campo
realizado, respecto a que los entrev¡stados en general, manifeslaron la importanc¡a de que se
cree este tipo de seguros en la leg¡slación guatemalteca.

f) R€pecto de la cqntribuc¡ón cient¡fica: se puede observar que el trabajo desarollado,
observa el conten¡do cientiflco que para este tipo de actividad se requiere, pues el estudio de
todo el contexto se puede apreciar la importancia y nec€s¡dad existente en nuestro pals que
haya una normativa en cuanto a que benetic¡aria fundamentalmenle a la población que se
ded¡ca a la agricultura, cual lfu¡camente también t€ndría beneficio para la sociedad
generalmente por el consumo de los productos que se derivan de esta acliv¡dad tan importante.

g) De las conclua¡ones: se pudo establecer que la bachiller, hizo hallazgos dentro de la
investigación, que a m¡ consideración son adecuados y que las conclus¡ones, son congruentes
con el trabajo real¡zado.

h) De lag recomendac¡ones: De ¡gual manera, las recomendaciones t¡enen congruencia con
las conclusionea.

¡) De la bibliografia uül¡zada: F¡nalmente se constató que en el desarrol¡o y culminación del
¡nforme final de la tesis, se utilizó doclr¡na de autores nac¡onales y extranjeros, así como
anál¡sis de la legislación interna, como de otros paises por lo que a m¡ crite¡io son adecuados.

En conclusión, y en v¡rtud de haberse cumplido con las ex¡gencias de la susc¡ita revisora,
derivadas del examen del trabajo en los términos anteriomente expuestos e ¡nd¡v¡dualizarios y
por las razones ya expresadas, al haberse cumplido con los requisitos $tablec¡dos en el
Artículo 32 del Normativo pera la Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurldicas y
Sociales y del Examen General Público, resulta procedente aprobar el t¡abajo de Tesis
relacionado, realizado por la bachiller: BRENDA JEANNETTE LEON ESTRADA, y en
consideración dá-sele la op¡nión que merece, debiendo cont¡nuar su tÉmite administrativo legal
correapondiente, a efec{o se em¡ta orden de impresión y se señale día y hora para la discusión
en el conespondiente examen público. En tal virtud, emito DICTA EN FAVORABLE,
aprobando el trabajo de tesis revisado.

AtentamenJe,

ll'¡.u¡'a'
Licda. Coral¡a Camina Coh ras Florsg

ucEEcittDa' . ¿k aoÍtno C¿/r¡ren, nlre.'{{r¡ytvo¡¡l?¡¡
Abogeda y Notaria { 5656
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A DIOS:

A MIS PADRES:

A MI ESPOSO:

A MIS HERMANOS:

A MI SOBRINA:

DEDICATORIA

Por ser luz y fortaleza en mi v¡da.

María Esperanza Estrada de León yJavierA.
León Fajardo por la confianza y apoyo que
siempre me han br¡ndado.

Melv¡n Mansilla por su apoyo incondicional.

Patric¡a y Fernando
momento.

por contar con ellos en todo

Danielita por ser m¡ am¡ga, con car¡ño.

La Tricentenaria Un¡versidad de San Carlos de
Guatemala espec¡almente a la Facultad de
Cienc¡as Juríd¡cas y Soc¡ales por darme la
oportun¡dad de rcaliz m¡s estud¡os.
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Se ha tomado en cuenta la realidad nac¡onal y lo que está sucediendo a nivel de olras

sociedades con similares circunstancias educativas y económicas cutturales que las

nuestras espec¡almente en el tema de la agricuhura y los desaslres naturales; lo que

se espera con este tema es establecer en qué consisten los seguros agícolas y cómo

podrian func¡onar en la sociedad guatemalteca.

El enfoque que se pretende dar en la presente invesügación comptende el ámb¡to

juridico, soc¡al y económ¡co, debido a que se encuentran intenelac¡onados uno con el

otro y que t¡enen relac¡ón con la poblac¡ón esp€cialmente aquella de ¡ngresos bajos y

qa¡e no t¡enen una cultura de seguro, estableciendo de esta manera las ventaias y

desventajas que representaría para cada uno de ellos de que se regule una ley

específica en el tema de la agr¡cultura.

Como hipótesis de la invest¡gación se establece que es necesario que se establezca

una ley que regule los seguros agrícolas, ya qué existen más venta¡as que desventiajas

para la sociedad guatemalteca especialriente para el secto¡ agrlcola, ya que con los

resultados del traba¡o de campo se @nfifma la necesidad que existe par:r que se cree

dicha ley ya qué los agricultores no tienen el apoyo del gobiemo para afrontar el

problema y lograr una estabilidad nuevamente, a pesar de que el Estado ha p¡opiciado

algunos üpos de seguros, para casos especifcos, no es suficiente, pues la problemát¡ca

es mayor.

E¡ objet¡vo de la invest¡gación fue establecer la importancia de los seguros

específicamente el s€guro agrícola, la cultura del seguro en la población, las razones y

beneficios derivados de la contratación de seguros y lo que sucede con la poblac¡ón

que no t¡ene acceso al m¡smo deb¡do a su s¡tuac¡ón económ¡ca, para lo cual es

necesario que ex¡sta una ley que lo regule-

(D
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El contrato del seguro agricola representa benef¡cios para las personas debido a que le

proporc¡ona seguridad y confianza previn¡endo iesgos ante cualquier eventualidad en

relación a catástrofes naturabs y la situación económica en general.

Eltrabajo de investigac¡ón comprende cuatro capítulos que se presentan de la sigu¡ente

manera: Cap¡tulo l, el derecho de los seguros; capitulo ll, el seguro agrícola en

Guatemala; capílulo lll, la necesidad que se regule en el ordenamiento iurid¡co

guatemalteco el seguro agrícola; capítulo lV, preseniación y análisis de los resultados

del trabajo de campo.

El método util¡zado tue c¡entífico y las técnicas b¡bl¡ográf¡ca, documentaly entrevisla en

la cual se anal¡zaron conceptos y def¡niciones.

Se determ¡na que si es necesaÍo que se regule en el oldenambnto iuridico el seguro

agricola derivado a que es de inteés soc¡al, e importante para las personas de escasos

recursos que se ven afecladas al carecer del m¡smo, es necesario que exista una ley

que proteja al gremio agrícola en Guatemala, logrando de esta manera prop¡c¡ar la

oportunidad de empleo y por cons¡gu¡ente eslabilidad económica para las personas de

dist¡ntas reg¡ones producl¡vas de nuestro país.

{ii)
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CAPíTULO I

1. El derccho de los segunos

'1.1. Breves antecedentes

Cuando se habla del seguro, este denota automáücamente en la mente de las personas

como sinónimo de seguridad, de previs¡ón, y quizás este sea uno de los fundamentos

por los cuales en la aclualidad ha cobrado gran inteés el seguro Cuando se pretende

enfocar cuales han s¡do los antecedentes pr¡ncipales de los seguros, es cuando se

t¡ene conc¡encia en cuanto a preven¡r riesgos eventuales que puedan surgir de

determinada activ¡dad. También hace referenc¡a histórica que viene a la ménte de las

personas en establecer que el següro conlleva ¡ambién una ¡ndemnizac¡ón y se percibe

cuando ocune un evento que resulta dañino a la persona que lo sufre o bien a su

patr¡mon¡o.

Respecto a los antecedentes históricos propiamente dichos, se ha analizado una serie

de bibliografías, y de las mismas, se puede extraer lo s¡guiente:

'1. Respecto a lo que sucedía en las antiguas c¡vilizaciones se puede deteminar que

en ellas se utilizaban práct¡cas que const¡tuyeron los in¡cios del actual sistema de

seguros.

2. Se dice que "Probablemente las formas más ant¡guas de seguros fueron in¡c¡adas

por los Babilonios y los Hindúes. Estos pr¡meros contratos eran conocidos baio el



nombre de

banqueros y los prop¡etarios de los barcos. Con frecuencia, el dueño de un barco

tomaría prestados los fondos necesarios para comprar carga y financiar un viaie."1

3. Otro antecedente lo const¡tuye "el contrato de Préstamos a la Gruesa que

espec¡f¡caba que s¡ el barco o carga se perdía durante el viaje el préstamo se

entendería como cancelado. Naturalmente, el costo de este contrato era muy

elevado; sin embargo, si el banquero financ¡aba a propietarios cuyas pérd¡das

resultaban mayores que las esperadas, este podía perder d¡nero. 'Los vestigios del

seguro de yida se encuentran en antiguas c¡vil¡zac¡ones, tal como Roma, donde era

acostumbrado por las asociac¡ones religiosas, colectar y d¡stribuir fondos entre sus

miembros en caso de muerte de uno de ellos."2

4. En varios textos se extrae que con el crecimiento del mmercio durante la Edad

Media tanto en Europa como en el Cercano Oriente, se h¡zo necesario garantizar la

solvencia financiera en caso que ocurriese un desastre de navegación,

eventualmente lnglaterra resultó ser el centro marítimo del mundo y Londres vino a

ser la capital aseguradora para casco y carga. El seguro de incendio surgió más

tarde en el siglo XVll, después que un incendio destruyó la mayor pade de Londres.

Después de es€ suceso se fomularon muchos planes, pero la mayoría fracasaron

nuevamente debido a que no constituían reservas adecuadas para enfrentar las

pérdidas subsecuentes de las ¡mportantes conflagraciones que ocurr¡eron.

t Be¡titez de Lugo, Luls. Tr¡t¡do de s€guros. Tomo I. Pág. 3

' Ibld. Pág. 12
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5. "Las soc¡edades con obieto asegurador aparecieron alrededor de 1120 y en las\":1'--z

etapas iniciales los especuladores y promotores ocasionaron el fracaso fnanciero de

la mayoría de estas nuevas sociedades. Eventualmente las repercusiones fueron

tan serias que el Parlamento restringió las licencias de tal manera que sólo hubo

dos compañías autor¡zadas. Estas aún son importantes compañías de seguros en

lnglatera como la Lloyd's de Londres". 3

6. Se dice también que "el origen del seguro se encuentra en la unión de t¡tulares de

b¡enes (armadores, fletadores de cargas, propietar¡os de ¡nmuebles) que, para hacer

frente a las pérdidas originadas por Ia producc¡ón de algún posible evento periudic¡al

(naufragios, p¡ratería, incend¡os) creaban un fondo económico común para hacer

frente a las pérdidas de uno de sus ¡ntegrantes. Si transcun¡do el tiempo pactado no

se habia producido ningún siniestro se devolvían las pr¡mas aportadas, s¡ los

s¡niestros eran supeaiores alfondo existente se sol¡citaba una derrama adic¡onal.

Este, básicamente, es el funcionamiento aún hoy de las mutualidades a prima variable

o mutuas puras.

En ellas se exige la confianza entre los mutualistas (normalmente del mismo gremio o

profes¡ón) y el compromiso de que responderán ilimitadamente con sus bienes de los

posibles daños.r

3 Me;1¡, Gustavo Raú|. M¡nml de lagúros, Pág. 23
a lbtd- Pág. 24
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1.2. tlefin¡c¡ón del segu¡o

'El seguro, en lato sensu, es la traslación de un ri€sgo a otra persona, la cual se hace

responsable de las @nsecuencias del mismo, logrando asi que al momento de que se

real¡ce, resulten menos gravosas las Érd¡das. Hay muchas pérdidas patrimon¡ales y

personales que no pueden feponerse ni aún con una indemnización cuantiosa. No

obsiante, debido a que los siniestros son hechos eventuales, es muy dificil que las

personas mantengan un superávit económ¡co para cubrir un evento que no se sabe s¡

va a ocurir. Asíes como nai:e la figura delseguro."5

El fundamento de la ex¡stenc¡a de los seguros, es la frase célebre que dice que aún los

capitales por sól¡dos que parezcan, se quebrantan o se derrumban y que los m¡smos

mere@n una previsión. Otro aspecto es el hecho de que los bienes patrimoniales más

cuant¡osos tamb¡én desaparecen o se desvalorizan. Otra frase es que los negocios

meior preparados también en deteminado momento fallan.

El remedio a todos estos acontec¡mientos es la previs¡ón y la previs¡ón se traduce en el

concepto mercantil¡sta y con enfoque económico como seguro. "El ser humano, por las

limitac¡ones de sus facultades, s¡ente la neces¡dad de protecc¡ón para su persona y los

suyos y de sus b¡enes contra las @nsecuencias económ¡cas resultantes de los desgos

que necesaria y fatalmente, le amenazanó

5 Aznitia Cab¡E 4 Wanda Ja!Éida. l,¡ inport¡m¡. det scguro ¡grfml¡ qee c¡¡br¡ 106 r¡ergos dc origen r¡tür.l
p¡ra l¡ prodüccittr dG gr!tro. Msicos etr el áttiplatro del p¡ls. Pá& I I

' Cail¿4 Gust¿vo Adoltb. Fündrm€trto técnico ¡¡rldico del s€üro aglcrl¡ y g¡n¡dero. Pág. 43



.---: ,:\I "' :;r
l:: ' ;' ;l
\-'.:;-- j:'

"El seguro es el contrato por medio del cual una empresa se obl¡ga a pagar

determinada suma cuando ocurra un evento fortuito, med¡ante una prima, calculada

según la probabilidad de que el evento suceda. La caraclerística primord¡al del seguro,

su base y fundamento es la solidaridad entre los componentes del grupo asegurador, e¡

auxilio mutuo y la cooperación fraternal."T

De acuerdo a lo anterior, el mntrato de seguros, es aquel por medio del cual, el

asegurador, que deberá ser una entidad organ¡zada conforme la ley, se obliga a resarcir

un daño o a pagar una suma de d¡nero al ocurrir el riesgo previsto en el contrato, a

cambio del pago de una cuota o prima que se convierte en dinero de forma periód¡ca y

que se obl¡ga a pagar el asegurado, o el tomador del seguro.

L3. Nat¡raleza ¡uridica del seguro

Para explicar la naturaleza jurld¡ca del seguro, algunos estud¡osos se han remontado a

describirlo a través de una serie de teorías, y dentro de las más importantes, se señalan

las sigu¡entes:

1. Teoría de la indemnización: Es una inslitución que t¡ene por fin reparar o atenuar

las consecuencias de un acontecimiento imprev¡sto.

' Meiti¡, Ob. CtL Pás. I 5
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2. Teoría de la neces¡dad: Esun recurso por med¡o del cual el número de ex¡stencias -3v

económicas amenazadas por pel¡gros, se organizan para atender mutuamente

posibles necesllades tasables y fortuitas de d¡neto.

3. Teor¡a do la previsión: Es la más acertada, el seguro prevé m¡nim¡zar las

consecuenc¡as de un hecho, que como riesgo motiva el conlrato, el asegurado

pretende trasladar a otra, el asegurador, las consecuencias parciales o totales de

una eventual¡dad futura.

'1.4. Elementos fundamentales del seguro

1.4.1. Personales

1. Asegurador: Persona iuridica que en forma de sociedad anónima, esta autorizada

para ded¡carse al negocio del seguro.

2. Solicitante: Es la persona que en forma directa contrata el seguro, por su cuenta o

por cuenta de tercero determinado o determinable, que traslada los riesgos al

asegurador.

3. Asegurado: Persona interesada en la traslac¡ón del riego, sujeto somet¡do a ¡a

eventualidad de experimentar la evenfual¡dad que puede afectar su esfera

patr¡mon¡al o su integridad fis¡ca.



4. Beneficiario: Es la persona que rec¡be el benef¡cio del seguro cuando

evenlualidad ocurre.

l.¿!.2. Reales

L R¡esgo: "La base del negoc¡o de los seguros es juntar todos los riesgos de los

asegurados y repartirlos entre ellos. Por estadística, el r¡esgo global de asegurar a

una gran cantidad de g€nte es mucho menoa al que asumiria una sola de esas

personas. En el caso de no exist¡r riesgo, el contrato no es un contrato de seguro.

Eso ocurre, por ejemplo, en planes de invers¡ones d¡sfrazados como seguros por

mot¡vos fiscales (el hecho que debe ocurir es cierto y ocunirá en un plazo

temporal más o menos exacto)-"8

El riesgo es el objeto principal del contrato de seguro y

eventual¡dad. Es un hecho que puede o no suceder y debe serl

consiste en una

a)

bl

Pos¡ble: Debe ser una eventual¡dad con un margen de posibilidad de suceder.

lncierta: Las eventualidades ciertas no pueden tomarse como riesgos, la

excepc¡ón es el seguro de vida.

Fuürro: Los rÉsgos que se trasladan son los que sucederán en elfuturo.

2. Sujeto a inteÉs: Debe ser un acontecimiento que se tenga ¡nterés que no suceda.

e)

" Meitii, ob. cír Pág. 28
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l. R¡€gos humano3 o peñsonales: Son los relat¡vos a enfemedad, lesiones o

muerte del productor.

2. R¡esgo de los r€cursc3: Son asociados con robos, ¡ncendios y otras pérd¡das o

daño de equ¡pos, construcciones y recursos utilizados para la producción.

3. Riesgo de producción o r€ndim¡énto: Son asociados con ¡os efec{os del clima

(lluvia, granizo, sequlas), con enfemedades y epidemias de plantas y animales.

4. R¡ésgos de pr€c¡ca: Son asociados con el incremento o caída de precios de

productos o insumos, una vez que se han tomado decisiones de producc¡ón.

5. Riesgos inatih¡cionales: Son asociados con los cambios regulator¡os y de

políticas públicas que inciden en las decisiones de producción y en el metcado.

6. R¡asgo3 financiero€: Son asociados mn los incrementos en el costo del capilal,

tasas de interés, liquidez y estabil¡dad de los productos en los mercados

f¡nancieros. Todos eslos riesgos están frecuentemente intenelacionados, por lo

que pueden mult¡pl¡car su efecto.



\

¡i; ",.,,1:\
'.',-- ' ¡a r

\.- '". i"1.6. Clasit¡cación de los segu.os

"De diversos modos pueden clasificarse los seguros- En primer lugar' según se hallen a

cargo del Esbdo, en su funcón de tutela o de la actividad aseguradora privada' se

div¡den en seguros soc¡ales y seguros privados'"e El autor citado' clas¡fica los seguros

de la manera siguiente:

a) Seguros sociales: Los seguros soc¡ales t¡enen por objeto amparar a la clase

trabajadora contra clertos riesgos como la muerte' los accidentes' la ¡nvalidez' las

enfermedades, la desocupación o la matemidad. Son obligatorias sus primas, están

a cargo de los asegurados y empleadores y en algunos casos el Estado contribuye

también con su aporte para la financiación de las indemnizaciones, esta div¡sión de

seguros no tiene auge en Guatemala. Otra de sus características es la falta de una

pól¡za con los derechos y obligaciones de las partes, dado que estos seguros son

establecidos por leyes y reglamenlos, en donde se precisan esos derechos y

obligaciones. El asegurado instituye al benef¡c¡ar¡o del seguro y s¡ faltase esa

designación serán benefciarios sus herederos legales, como s¡ fuera un bien

ganancial.

b) Seguros privadcs: Estos seguros son los que el asegurado contrata

voluntariamente para cubrirse de ciertos r¡esgos, mediante el pago de una prima que

se halla a su exclus¡vo cargo. Además de esa caracleríslica se puede señalar que

los seguros privados se mncretan con la emis¡ón de una pÓl¡za el instrumento del

n Meitt, ob. cil Pég. 5l



contrato de seguros, en la que constan los derechos y obligac¡ones del

asegurador.

En Guatemala los seguros pr¡vados son explotados en su mayoria por compañias

privadas, agrupaciones y cooperat¡vas. De acuerdo con su objeto los seguros privados

pueden clasificarse en seguros sobre las personas y seguros sobre las cosas.

'1.7. Marco juíd¡co del seguro

Se refiere al elemento fomal en el que func¡ona el seguro. 'El elemento formal es el

instrumento escrito en el cual constan las condiciones del contrato. Aunque no es

indispensable para que exista el contrato, la práct¡ca aseguradora la ha impuesto s¡n

excepc¡ones. Puede em¡tirse a la orden o al portador salvo en los seguros de personas,

en que debe ser nominativa. Eltexto es en general, uniforme para los distintos lipos de

seguros. Las cláusulas adicioñales y especiales y las modif¡cac¡ones al contenido de la

póliza se denominan endosos y se redactan en t hoja separada que se adh¡ere a

aquella. La póliza es el documento principal del contrato de seguro en donde constan

los derechos y obligaciones de las partes, es un documento privado redactado en varios

fol¡os. Las cond¡ciones generales están impresas, mientras las condiciones part¡culares

están normalmente mecanograf¡adas."10

'o Caital\ Ob. C¡t Pág. l0l
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A través de la pól¡za de seguro, es que se materializa el mismo. La póliza de

debe contener:

a) La informac¡ón necesaria para identificar al asegurado y al asegurador y de ser

necesar¡o el nombre del benef¡ciario.

b) Fecha de emis¡ón de la póliza.

c) Periodo de vigencia.

d) Descripción de seguro.

e) Los riesgos cubiertos y las sumas aseguradas.

f) La designación y el estado de los objetos que son asegurados

g) La especmcac¡ón de la prima que t¡ene que pagar el asegurado, así crmo la forma y

el lugar de pago.

Las causales de resolución del contrato.

El proced¡miento para rec¡amar la ¡ndemnización en caso de ocunir el siniestro.

Cláusulas que aclaren o modifique¡ parte del contenido del contrato de póliza.

La defin¡ción de los términos más ¡mportantes empleados en la pól¡za.

La ind¡cación de los seguros existentes sobre el mismo obieto y riesgo.

'A su vez las pólizas de seguros contienen ciertas cond¡ciones que son las siguientes:

'1. Cond¡c¡on€a generalea: Aquellas establecidas a todos los contratos de seguros de

una m¡sma clase expedidos por la enlidad aseguradora, estas representan el

conjunto de reglas que establece el asegu.ador para regular la operación jurídica de

h)

0

J)

k)

r)

ll
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cada contrato que em¡ta, las condic¡ones generales son uniformes para todos los '--'-

contratos de seguros de un mismo t¡po emitidos por la m¡sma empresa de seguros.

2. Condicionos part¡culares: Aquellas que ¡ndiv¡dual¡zan el seguro y respecto de las

cuales surgen las voluntades que generan el acuerdo de los sujetos contratantes y

da origen al corespond¡ente contrato de seguro. Prevalecen sobre las cond¡ciones

generales por su carácter especifico.

3. Condic¡ones e3pec¡ales: Estas cond¡ciones suelen ¡ntroducirse en determinadas

clases de pólizas de acuerdo a su función especifica, a la naturaleza de los objetos

o a las personas aseguradas. Estas cond¡c¡ones tienden a delimilar detem¡nada

cláusula o conjunto de cláusulas, tamb¡én prevalecen sobre las cláusulas generales.

De acuerdo a lo anterior,'la pól¡za de seguro es entonces el documento pra.redactado

que conti€ne el contrato de segu.o, el cual se perfecciona con el consentim¡ento peÍo

debe hacerse por escrito."11

'1.8. Derechos y obligaciones de los sujelo3 en el seguro

Der¡vado de que el contrato de seguro, es eso, un @ntrato, surgen entonces, entre

quienes los suscriben derechos y obligaciones y estas son:

" Meitü, ob. cir. Pás. lo5
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1. En el orden adm¡nistrativo por estar reglamentado el eiercicio del comerc¡o de '

seguros por el Estado, en garantía de asegurados y aseguradores, consecuencias,

derechos y obligaciones del contrato de seguro.

2. Los efectos, derechos y obligaciones del contrato de seguro se encuentran

reconocidos y establecidos en el Código de Comercio de Guatemala, Decreto

número 2-70 a part¡r del Artículo 892 al 905 del mismo cuerpo normativo, que

¡ndican:

a) Obligaciones del asegurado: Pagar la prima: de veracidad; de comun¡car la

agravac¡ón del riesgo; de atenuar el r¡esgo, tomar las precauc¡ones para que el

siniestro no ocuffa; de avisar el s¡niestro; de ¡nformar las c¡rcunstancias en que

aconteció el siniestro.

b) Derechos del asegurado: Rec¡bir la suma asegurada que se obl¡gó a pagar el

asegurador.

c) Obligaciones del asegurador: Obl¡gación de entrega. integramente la suma

asegurada; obligac¡ón eventual de rec¡bir la suma, atendiendo a las circunstancias

que el riesgo se materialice, s¡ pierden ¡mportancia o llegan a desaparecer.

d) Derechos del asegurador: Cobrar la prima en la forma que establece la ley o el

contrato; derecho a compensar o descontar de la ¡ndemnización las pr¡mas que se le

adeuden.

l3
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quee) Obligac¡ones reciprocas: Deben comunicarse cambios en la

establec¡eron en la póliza para sus relac¡ones contractuales.

dirección

El contrato de seguro es de mucho beneficio para loda peGona que lo utiliza, con este

se previenen var¡os riesgos, teniendo c¡aro que con este surgen derechos y

ob¡¡gaciones para los sujetos que participan en la contratación de un seguro, siendo

necesar¡o que las personas se infomen de todas ¡as vent4as que ex¡sten al adquir¡r

d¡cho s€guro.

14



CAP¡TULO II

2. E¡ seguro agrícola en Guatemala

2.1. Breves antecedentea historicog

El tema de la agricultura no es nuevo, definit¡vamente, es tan antiguo como el mismo

surg¡m¡ento de la human¡dad. El ser humano a través de la historia ha ten¡do que

procurarse satisfacer sus necesidades básicas, especialmente en el caso de la

alimentac¡ón y ello conlleva trabaiar la t¡ena. Así también, el hecho de que la

naturaleza produce daños ireparables cuando la fuerza con que ocurren los fenómenos

naturales recae sobre la tiena como por ejemplo, el caso de los teffemotos, huracanes,

sequías, etc., y derivado de todo ello, se puede dec¡r, que el or¡gen del seguro en el

tema agrario o agricola no puede ser nuevo. "A finales del s¡glo XVll por medio de

comun¡dades orgañizadas ya existfa en Europa cierta foma de protección a las

cosechas contra daños ocas¡onado por la caída de granizo.

Estas comun¡dades se organizaban a base de senc¡llos lazos de solidar¡dad para

proveer reparto puro o proporcional en caso de pérd¡das. En el año de 1760 en Rusia

aparecen ¡nd¡c¡os de proyeclos de cajas de seguro @ntra ¡os daños que causa el

gran¡zo, auspiciados por el Gob¡emo de carácier obl¡gatorio. En el siglo XIX se

desanolló este tipo de seguro agrícola en varios países de Europa como Francia,

Aleman¡a, Su¡za y Dinamarca. Es hasta el año de 1880 cuando @mienza una

mutual¡dad a ofre@r la protección de las cosechas contra granizo en los Estados

15
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Unidos. Mas adelante las compañías contra incend¡os amplian la cobertura e ¡ncluyen

la protección contra daños de fuego en las cosechas de pie

La protección contra el riesgo del grcn¡zo, desde sus inicios hasta la fecha ha tenido

gran aceptación por lo que ha s¡do posible su aumento tan acelerado En el año de

19OO se contrataron s€{ruros alrededor de veinte millones de dólares y en el año de

1950 el monto fue superior a m¡l millones de dólares, lo que demuestra el gran

desarrollo que ha tenido a través de los años.

El seguro agricola cubr¡endo únicamente gran¡zo y fuego lleva más de dos siglos

operando, com¡enza como una rudimentaria experienc¡a resultante de la inic¡ativa

privada, con el apoyo del Estado en algunos casos".l2

El mismo autor hace referencia a una serie de acontec¡mientos históricos con relac¡ón al

surgimiento del seguro agricola y dentro de los más importantes para la presente

invest¡gación se encuentran los s¡guientes:

1. En 1917 en Estados Un¡dos, compañías privadas de seguros com¡enzan a cubrir

cosechas de granos contra todo riesgo. Este avan@ se da debido a que los riesgos

de gEn¡zo y fuego no son todos los riesgos a los que se encuentran expuestas las

cosechas.

t'?CaÍ€ra del vale, C. Apli.ación del d.ñcto ¡g..r¡o en Cd¡tertla. Pág- 25
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2. En esta época ocutrieron Érdidas s¡gnificativas en cuanto a sequías severas,

debido a ello las compañias de seguro desist¡eron del periodo de prueba del segu¡o

agrícola.

3. En 1920 y 1921 se hace otro intento por probar el seguro en mención, pero se

vuelven a sufrir Érdidas cuant¡osas por lo que nuevamente desisten de este tipo de

seguro.

En et caso de los antecedentes más ¡mportantes en el caso de Guatemala, se puede

dec¡r que este t¡po de contrato de seguro de alguna manera se encuentra vigente desde

1877, y esto derivado de lo que la misma leg¡slac¡ón refi,ere como a partir del Código de

Comercio emit¡do el 25 de julio de 18Z7 en el cual s¡n tener ampl¡o conoc¡m¡ento del

seguro agfícola se leg¡sla normas que regulan el m¡smo.

Tamb¡én al revisar el Código de Comercio emit¡do en 1 2 se puede establecer que se

amplía lo regulado en el código anterior, agregando en su capitulo Vl, regulaciones en

donde se define la infomac¡ón que debe contener la póliza, el plazo del contrato y las

obl¡gaciones de los sujetos.

En el Código de Comerc¡o de Guatemala emitido en 1970 (Decreto 2-70) se vuelve a

ampliar la regulación de este tipo de seguro, incluyendo el aviso de sin¡estro, la fatta de

d¡ligencia del productor, cobertura de la pól¡za, la destrucción parc¡al de la cosecha y el

manejo de las cosechas o ganado.

l7
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'Otro antecedente lo contribuyen la serie de conferenc¡as y sem¡narios réalizados entre

los años de 1960 y 1966,'13 .Donde se estudiaba un programa de integración

económica centroame¡cana donde uno de los objet¡vos pr¡nc¡pales era la

implementac¡ón del seguro agr¡cola e ¡mpulsar a los países lat¡noamericanos a ponerlo

en práctica. En estos seminarios se solicita ayuda a las Naciones Unidas quienes

organizan estas conferencias en Amér¡ca latina. Es de considerar que además de estos

seminarios no hay otro antecedente documentado, en donde en Guatemala a nivel de

Estado busque la implementac¡ón de este tipo de seguro.

En el sem¡nario referido en el párrafo anterior, se llegó a concluir que, en un pais como

Guatemala, donde la producción nacional se basa en las act¡v¡dades agropecuarias, el

seguro agrícola y ganadero debería ser uno de los más importantes en cuanto a su

mercado, est¡mulado incluso pot el Estado, en v¡sta del costo social que impl¡can los

r¡esgos a que está somet¡da la agricultura y la ganadería.

Se indico tamb¡én que la incertidumbre en los rendimientos de las plantas y de los

animales, provoca el desaliento en el empresario agrícola y ganadero, tanto para

prosegulr como para iniciar una explotación agropecuaria. Para prever esos r¡esgos

existe el seguro agtícola y ganadero, el cual se da en muchos países en forma casi

obligator¡a, pues surge aparejado con el créd¡to rural cuando se presta con carác{er de

inversión. Exisle conciencia de que este seguro se fomenta en ¡nterés públ¡co.

13 
E¡ Peri¡rdico Financiero. El seguro agrícola p¡rs |! reg¡ón centroan€ricsns. Guatemala. l6junio 20m. Pág. 2
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El seguro agrlcola es "un mecanismo diseñado a reducir el r¡esgo financ¡ero derivado de

factores que no son controlables por el agr¡cultor, tal como el clima, plagas y

enfermedades. Aseguramos cu¡t¡vos anuales y perennes; asi como espec¡es en

invernaderos y forestales".l4

"El seguro agrícola es una rama del seguro que se especializa en la cobertura de los

cult¡vos del sector agrícola contra riesgos climát¡cos. El objetivo de este tipo de seguro

en el país es serv¡r al desarrollo económ¡m social, a través del aseguramiento y el

reembolso económ¡co de la inversión real¡zada al ¡niciar el cultivo de un producto, s¡

algún factor climático afecta negativamente a la producción."15

De acuerdo a las anteriores definiciones, es de considerar que asegurar el reembolso

económ¡co derivado de una pérd¡da y la previs¡ón de un riesgo, es un factor muy

importante en el ciclo de un cultivo por ejemplo, en el caso del seguro agricola o

ganadero, para todos los involucrados en este, dentro de las personas involucradas se

¡ncluye desde los proveedores de los insumos que van a rec¡bir el pago de los mismos,

hasta el banco qu¡en capitaliza el préstamo para realizar el cultivo qu¡en se asegura de

rec¡b¡r el capital que ha prestado.

Dentro de las formas de previs¡ón se debe considerar que "el hombre está a merced del

ra Carrer¿, Ob. Cit. Piíg. 101

'r caitan, O¡. C:t. P¿s. ll
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cl¡ma. de la fert¡lidad naturaly de las fuerzas biÓticas que rigen la vida animal y vegetal; ---...-

las cosechas suelen perderse hoy y siempre, por el ataque de ratones' gusanos y

langostas, por las enfermedades y plagas que aqueian a las plantas: en una palabra ei

hombre que trabaia con los elementos de la naturaleza está expuesto a sufrir la acc¡ón

de los mismos.'16

?nie la imposibilidad de controlar lo inconlrolable; de evitar lo que responde a fuerzas

naturales ciegas que rebasan las pos¡bilidades humanas, el hombre puede ordenar y

sistemat¡zar, si no la acción de la naturaleza, si los efectos económ¡cos de esia acción a

través del contrato de seguro."l7

En cuanto a lo anterior, conviene hacer la reflexión de lo que se ha establecido a n¡vel

de la Organización de las Nac¡ones Un¡das para la agr¡cultura y la alimentac¡ón que

preparó en elaño 1981, un estudio denominado legislat¡vo número 22 sobre legislación

en seguro agrícola y ganadero.

En ese estudio se presenta un panorama sobre este seguro con el fin de alentar

polít¡cas de administración, coberluras, financiamiento, crédito agricola, que incidan en

la segur¡dad de los resultados de las labotes de la agricultura y la ganadería, lo que

ev¡denc¡a el interés que existe de fomentar una foma de prev¡sión con f¡nes que van

más allá de los estrictamente privados.

'ó Ca¡rer4 Ob. CiL Pág. 76
t'tbfl-Pág.11

I
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2.3. Naturaleza jurídica dol Seguro agricola

Dentro de los enfoques teóricos que existen acerca de definir la naturaleza juríd¡ca del

seguro se encuentra:

1. Que tratándGe de un contrato, el seguro agricola y ganadero es un típ¡co seguro de

daños sobre un contrato y un típico seguro de daños sobre cosas concretas, por

ello, es un contrato formal y de mera indemnidad.

2. Se dice tamb¡én que es un seguro de benef¡c¡os esperados, en el que se tiene en

cuenta no el daño emergente, sino el lucro cesante. Se podría dec¡r, con ello que

merece esa denominac¡ón todo seguro en el que se tenga en cuenta no el valor

concreto del daño emergente, s¡no los pos¡bles benelic¡os que ya no se perc¡b¡rán a

@nsecuencia del siniestro. La posibilidad de percepción de estos beneficios debe

suponerse una necesidad lógica pero no iuridica.

3. Se hace una vinculac¡ón entre el seguro agrícola, ganadero y agropecuario,

indicando que se trata de un seguro diseñado para brindar protección y seguridad a

las ¡nversiones en el campo. Como por ejemplo, en el ramo agric¡la, se aseguran

los cultivos @ntra faclores climáticos (viento, inundaciones, sequías, granizo,

helada, etc.) y en el seguro pecuario o ganadero, se asegura el ganado bovino y

porc¡no contra el riesgo de muerte que puede ser ocasionado por acc¡dente,

enfemedad o bien un saqificio for¿oso.

21
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4. Otros han señalado que se trata de una herram¡enta f¡nanciera que

descapitalizaciones por parte de los produc{ores y que puede ser ut¡l¡zado como

garantía ante los ban@s para solicitar un créd¡to, de esta forma también los bancos

pueden asegurar su retorno de capital en caso sucda un sin¡estro.

2.4. Princip¡G que fi¡ndamentan el seguro agrícole

a) El princip¡o de prevb¡ón: Se ha d¡cho que el hombre, particulamente en ¡o

referente a la agricultura t¡ene una dependencia ¡ntrínseca, pues a tEvés de ella se

saüsfacen sus propias necesidades y las de los demás. En el caso de Guatemala,

la agr¡cultura se encuentra asentada sobre la base de grandes carencias como lo

son el analfabetismo, insalubr¡dad, desequilibrio de precio, escasez de capitales y

defic¡enc¡as técn¡cas, lo que conlleva una ptevisión.

b) El principio de nécos¡dad de apoyo ostatal: Es ev¡dente de que por med¡o de las

estadísticas se refleia la necesidad que ex¡ste y en el caso de Guatemala, respecto

a la agric ltura no son muy buenas. La pobreza del campes¡no y pequeño agricultor

reclama entre otras @sas, los créd¡tos, pero es difícil que sean suietos de crédito.

Un pequeño empresario agrlcola, sin estab¡lidad económica, sujeto sin resguardos

a las e\rentual¡dades naturales no puede fundar @nfianza y segufidad, requisitos

prev¡os para considerarlo o constitu¡rlo en sujeto de cráJito. Ya Montesquieu

enseñaba que la pobreza y la precariedad vuelve natural la usura, pues cada

persona estima el valor de su dinero en pmporción al pel¡gro que s€ ve en prestarlo.

22
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c) El pr¡nc¡pio de estabilidad: El hecho de que se adqu¡era un seguro se constituye --'-

en el vehículo gue proporciona certeza y confianza en cuanto a la recuperación de

las invers¡ones, en cáso suc€der el riesgo y deja de impoftar la inestabilidad

congénita del empresario agr¡cola, pues el seguro crea estabil¡dad.

Se fundamenta este principio en cuanto a que cuando las personas tienen que

ajustar su consumo a sus ¡ngresos inestables, producto de act¡vidades de

rendim¡entos eventuales, por detinic¡ón, tienen un nivel de vida y una escala de

sat¡sfacción inestables.

Oicho de otro modo, el campesino que es empresario con obtenc¡ón de rend¡mientos

aleator¡os puede obtener beneficios óptimos o la pérdida total de su cosecha; y en

ambos casos tendrá que ajustar la satisfacción de sus neces¡dades al monto de sus

¡ngresos, obteniendo niveles de v¡da ¡nestables. Dar estabil¡dad al agricuttor, es también

darle estabilidad a la comunidad rural a que pertenece.

No sólo en el aspec{o de que seguramente los agricultores de la comunidad se verán

afectados por el padec¡miento de calamidades cl¡matéricas, geológ¡cas y biologicas

similares; s¡no en el sentido de estabil¡zar el ingreso a la comunidad rural, al pem¡tir

que el agricuttor cubra sus obl¡gac¡ones y haga c¡rcular sus ¡ngresos de los que

dependen los ¡ngresos de la comunidad.

d) Princ¡pio pr€v¡s¡ón nalural: Fsto tiene que ver con las circunstancias del agricuttor

y la naturaleza. De esta suerte, podria proyectarse ascendentemente los efectos

estabil¡zadores del seguro, aún hasta rebasar la escala nac¡onal en esta materia,
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pues los efectos indirectos del seguro agrícola van más allá de la creación de

sujetos de cráJ¡to y de la estabil¡zación de los ingresos rurales. El agricultor

necesitia del segum para obtener capac¡dad credit¡c¡a, pero también se conv¡erte en

un factor importante de la e@nomía nac¡onal que altera las condic¡ones de la

producc¡ón agrícola, inteNiniendo en sus aspectos fundamentales y necesariamente

t¡ene vinculación con lo que sucede derivado de la natüraleza.

2.5. Caracbristicas del seguro agrícola

Dentro de las principales característ¡cas, se encuenlran las sigu¡entes:

'1. El marco juridico en que actúa el seguro agrícola es diferente a otros seguros

privados que operan en el campo.

2. Este seguro se establece para extender la seguridad soc¡al en relación a la

explotación de la agricultura y de la ganadería, y como un estímulo a los

invers¡on¡stas nac¡onales para que vayan al campo en pro del desanollo económico;

otorgándoles seguridad en sus ¡nversiones y rendimientos soc¡almente rdiles de sus

capitales, creando así las condiciones para la expans¡ón del crédito agricola y

ganadefo.

3. En él m¡smo está descartada la ¡dea de lucrc, pues las primas que se cobran deben

ser las suficientes para cubrir los sin¡estros producidos y los gastos de operac¡ón y

adm¡nistración de la entidad aseguradora.
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2.6. La ¡mportanc¡a delseguro agrícola

La ¡mportanc¡a que el seguro agrícola, ganadero o agropecuar¡o tiene para eldesarrollo

ha llevado a los técn¡cos a d¡vid¡r los r¡esgos en dos grupos: Los c¡entíf¡camente

asegurables y los no asegurables.

Esta d¡v¡sión ha s¡do cons¡derada por empresas que en forma limitada explotan

comerc¡almente los seguros en el campo. Los r¡esgos comunes que se conocen en la

agricultura son:

El riesgo de granizo.

De ¡ncend¡o de msechas y plantaciones.

De incend¡o de edific¡os y construcc¡ones rurales, asi como el de los productos

almacenados en ellos.

d) De ¡ncendio forestal; de mortalidad e ¡nutilizac¡ón del ganado de destrucción e

¡nutil¡zac¡ón de motores agricolas.

e) De pérd¡da, merma o deterioro de los productos agrícolas, pecuar¡os o forestales

ocas¡onados por su transporte dentro delterritor¡o nacional.

f) De las heladas.

g) De las lluv¡as pertinaces en determinadas épocas.

h) De ¡nundac¡ones.

i) De las sequías.

i) De los huracanes o v¡entos perniciosos.

a)

b)

c)

25
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k) De los riesgos f¡topatológico que es uno de los siete considerados por las empresas

privadas como riesgos asegurables. Se consideran incluidos en esta protecciÓn, a

pesar de carecer del carácter de riesgos fortuitos los siguientes: El de reposicón de

ganado de labor al émino de su utilidad. A los riesgos enumerados anteriormente y

con la expans¡ón que los seguros agrarios han tenido, se pueden agregar el seguro

contra las plagas así como el seguro ganadero eng¡obando el equ¡no, porcino,

lanar, e¡ de crédito agrícola y para Guatemala deberia proponerse el de erupc¡ón

volcánica.

2.7. Contén¡do del seguro agricola

El contenido necesariamente t¡ene que ver con las clases de seguro y la materia que es

asegurable. "Se debe afirmar que obviamente deben escogerse los cuftivos y las

reg¡on€s que constituyen la extens¡ón donde va a operar el seguro. Para esta elección

deben tenerse presenles c¡ertos criter¡os que se derivan de la natutaleza del serv¡cio

público que se presta y del carácter emnómico que todo aseguram¡ento ¡mpl¡ca. En

este sentido deben asegurarse preferentemente todos aquellos cultivos que producen

bienes necesarios para el consumo domésüco y para la exporiación.'1E

"Deben elegirse los cultivos asegurables tomando en cuenta el fácil acceso a lag

plantaciones, el volumen de los frutos a produc¡rse, su catácler verdaderamente

productivo en atenc¡ón a los costos que requieren y la viabilidad de la cosecha, etc.

Esto es función de la enüdad aseguradora, la cual puede en todo momento contratar el

t3 M€itij, ob. cit Pág. lol
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seguro sobre ciertos cultivos de acuerdo con sus progÉmas o rechazat

aseguram¡ento.'1s

"El propósito del seguro es distribuir entte las diversas personas expuestas a un mismo

riesgo, los efectos que se deriven del m¡smo; de tal suerte que no se cobren las mismas

primas a cuttivos poc.o product¡vos o peligrosos, que a cult¡vos más seguros o con baia

prcporción de riesgos. No se trata de castigar las regiones prospetas con las catgias de

las reg¡ones menos productivas. Para tal efecto, se divide la extensiÓn asegurable en

reg¡ones o zonas de seguro diferenciados que permite tratar ¡gual a los cult¡vos de la

m¡sma clase que enfrentan los mismos riesgos y que se suponen de s¡milar

prod uct¡vidad. "20

En conclusión de acuerdo a lo anteriormente anotado, se puede dec¡r que:

1. L6 fadores que se toman en cuenta para delimitar estas zonas de seguro

difurenciado son fundamentalmente geogÉficos, iales como aftitud de los predios,

grado de latitud, orientación de los mismos, condiciones hidrográficas de los

ienenos, me(eorológicas y cl¡matolog¡cas a que están someüdos los cultivos, las

posibilidades de una fác¡l comunicación, etc.

2. Considerando que el séguro agricola es llamado tamb¡én s€guro ¡n&gral porque

intenta asegurar la protección de los cutt¡vos contra todo riesgo. No obstante, los

¡' M¿itij, ob- cft. Pág. ro2

' rbü. Fág. ro3
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riesgos contra los cuales se asegura, están taxativamente enumetados en la ley de

su creac¡ón. Algunos riesgos no están incluidos; la razón estriba en el hecho de que

se trata d€ riesgos de difícil control que recargarían el costo del seguro; además

porque no representan una fuente de s¡niestros suf¡c¡ente para mermar las cosechas

hasta la pérdida de parte o de la totalidad de las ¡nversiones Otros riesgos no

están ¡ncluidos porque se supone que una diligente práct¡ca agrícola los elimina'

3. Como el propósito del seguro es evitiar que los agr¡cultores cesen en el proceso

product¡vo, se requiere que el asegurador informe con toda brevedad sobre el monto

de la ¡ndemn¡zacién que tengan derecho, si lo tuv¡eren, para que puedan planear

nuevamente sus acl¡vidades; y además, que se cubra oportunamente el importe de

la ¡ndemnización correspondiente.

4. El seguro se puede sol¡citar a nombre propio o por cuenta de otra, siempte que

presente la conformidad del dueño, pues se presume que para los efectos del

s€guro, el asegurado es el propietar¡o de los cull¡vos o del ganado materia del

contrato y declare todos los hechos ¡mportantes que deban ser conocidos por el

tercer asegurado o su intermed¡ario.

28



CAPiTULO III

3. La nec€sidad que s€ regule en el ordenamiento iurídico guatsmalleco el seguro

agrícola

3.1. Aspectos considorativos

Como se ha venido analizando, es ev¡dente de que la s¡tuac¡Ón agraria del país, se

delimita de acuerdo a la estructura rural del país, y dentro de sus elementos

fundameniales, se encuenüa la legislación agraria, en cuanto a la tenencia de la t¡erra,

la explotación racional de los recursos naturales; el uso ¡nteligente de la tecnología; el

crédito agrlcola oportuno y suf¡ciente para d¡nam¡zar la producción, la transformaciÓn y

comercialización; ásí como otras relaciones derivadas de las anteriores, como los tipos

de empresas agropecuarias del pa¡s.

De acuerdo a lo anterior, "es evidente de que la situac¡ón agrar¡a del país es bastante

mmpl€ia y conlleva determinar que no se ha avanzado preponderantemente a raíz de

los últimos gob¡ernos. De conform¡dad con la ponenc¡a de polltica agraria y desarrollo

Rural,' 21 se puede establecer lo siguiente:

1. Un porcentaje importante de la poblac¡ón rural no posee tiera paÍa trabajarla

directamente, por lo que se emplea en la producción de artesanias, en el sector

¡nformal de ventas, asalar¡ado agrícola o b¡en em¡gra a la ciudad ante la falta de

'' Cabrs d€¡Valle, Carlos Alejandro. Abril200?. vkiones p¡rr una AgeDdt d€ Estsdo. Pá9.43
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oportunidades. Una parte de este segmento de la población rural alquila pequeñas

exlens¡ones de tierra y básicamente para la s¡embra de maiz. El nivel de educac¡ón

es baio.

2. En este segmento se con@ntra el mayor porcenia.ie de la poblac¡Ón en exttema

pobreza y la mayor población indigena. Trabajan en fncas de cultivos permanentes

de exportac¡ón, según las épocas del año.

3. Otro porcentaje importante de la población rural si pos€e tiena para cultiYarla

d¡rectamente, pero en extens¡ones que le permiten únicamente alcanzar su

subsistencia.

4. Aquí se esta frente a la mayor parte de la poblacó¡ rural pobre, que posee t¡erra

bajo los regímenes iuridicos de comun¡dad germana y romana heredados de los

españoles y profundizados por las pol¡t¡cas agrarias del siglo pasado bajo la falsa

creencia de ev¡tar con ello el minifundismo.

3.2. [¡ realidad nacionaf con Gspecio af seguro agrícola

No solo en Guatemala, sino en todas partes del mundo, los embates de la náu¡aleza

confrontan la realidad de cada uno de estos paises y en el caso de Guatemala, las

heladas, sequias o inundac¡ones etc. que suceden no deber¡an ser molivo de

JO
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preocupación para los agricultores, sean éstos grandes o pequeños, si es que se

contara con un segufo.

Es importante señalar que los agr¡cultores no l¡enen la garantía de recuperar su

inversión s¡ un fenómeno natural tem¡na con sus cultivos, en la actualidad, s¡ existen

proyectos específicos que ayudan a ciertos sectores pero no cubren con toda la

poblac¡ón del agro.

En el pais se deben diferenc¡ar para la aplicac¡ón de un seguro agrfcola cuyo marco

jurídico no ex¡ste en cuanto a los sectores más vulnerables como los pequeños y

med¡anos agricullores y con ello, ofrecerles un sistema de subs¡d¡o y créd¡tos de

acuerdo con su realidad económica.

Es necesario de que todos deben contar con seguro, pero a pesar de ello, la realidad es

que no se tiene n¡ seguridad al¡mentaría, y tampoco un s¡stema que asegure sus

cosechas, por ello, la situac¡ón es mala.

A continuación se mencionan ejemplos de algunos acontecim¡entos naturales que ha

sufrido el país:

En el año 1998 el huracán Mitch. En el año 2001 sequ¡a en el corredor seco. En el año

2005 la tormenta tropical Stan. En el año 2008 tormenta trop¡cal 16, En el año 2009

sequía de la un¡ón Zacapa. En el año 2010 la tormenia fopical Agatha. En el mes de

mayo del año 2010 la erupc¡ón del volcán Pacaya. En el año 20'11 depres¡ón trop¡cal
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12E. En noviembre del año 2012 terremoto en el departamento de San Marcos.

Actualmente la plaga denominada roya afecta gran parte delcult¡vo del café.

3.3. Anál¡sia dE la leg¡slación nac¡onal y compaiada

3-3-l- Nac¡onal

El Ordenamiento Jurídico Constituc¡onal reconoce, protege y garantiza la propiedad

pr¡vada sobre la tierra; en el ámbito nacional y desde la v¡sión de lo Jurídico, la tierra

materialmente se encuentra dividida en fracciones y as¡gnada en propiedad cada

fracc¡ón a una o var¡as personas; esa invest¡dura de propietar¡o perm¡te ejercer sobrc el

b¡en d¡versas facultiades de dispos¡ción: puede producir en ella, puede darla en

arrendam¡ento, puede venderla, heredarla, donarla, etc,

Aparte de las normas que establece el Codigo de Comercio respeto a los seguros en

general y que ya fueron c¡tados, se encuentran los Acuerdos de Paz, y dentro de los

aspectos más importantes de resaftar de los mismos, se encuenlra;

1. El 29 de d¡c¡embre de 1996 el Gob¡erno y la Un¡dad Revoluc¡onar¡a Nacional

Guatemalteca fimaron los Acuerdos de Paz F¡rme y Duradera, déntro de los cuales

tuvi€ron especial relevancia el ácuerdo soc¡oeconóm¡co y agrario, en el que se

señalaba la necesidad de facilitar el acceso a t¡erras product¡vas a la población

indígena campesina desposelda; así como los acuerdos sobre ldent¡dad y derechos
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de los pueblos ¡ndígenas y el de reasentamiento, donde se subrayaba el papel

fundamental que tenía la tierra dentro del proceso de pacif¡cación.

2. A través de estos acuerdos se definían los objetivos básims que debía tener la

política agraria nacional cuyos aspeclos más destacados eran los siguientes:

a) La neces¡dad de imp¡antar un mere¡do de t,erras que pemitiese lograr la

transfomación de la tenencia y el uso de la tiera.

b) El fomento de la partic¡pación de organizaciones ¡ndígenas y campes¡nas como

principales beneficiar¡os en la toma de decisiones.

c) Conc¡encia de la importancia de la ,egularizac¡ón en la tenenc¡a y seguridad sobre la

prop¡edad de las tierras adjud¡cadas por el Estado en los últ¡mos cuarenta años, por

lo que era indispensable fortalecer los derechos de posesión a través de

instrumentos como el registro de la prop¡edad y la formación de un catastro nacional.

d) La resolución de conflictos provocados por la tenenc¡a de la üerra. Con esta finalidad

se formar¡a posteriormente la Dependencia Presidencial de asistenc¡a legal y

resolución de confl¡ctos (CONTIERRA).

e) La recuperac¡ón de lás tbras estatales de la frania transversal del norte de las que

se habían adueñado fraudulentamente los tenatenbntes y el eiército durante la



comunales de las que habían sido despojadas las poblaciones indígenas.

3. Para la consecuc¡ón de estos propósitos, un año después a la f¡ma de los Acuerdos

de Paz se creó la Com¡sión lnstitucional para el Desanollo y Fortalecim¡ento de la

Propiedad de la Téna "Prot¡era", dependiente del M¡n¡sterio de Agricultura,

Ganaderia y Al¡mentac¡ón, encargada de coord¡nar la política gub€rnámental y lograr

la eiecución de los programas y proyectos que se ¡mplementan en ese sent¡do, entre

ellos el catastro.

4. Además se d¡claron una ser¡e de leyes en las que deb¡a basarse la pol¡t¡ca agrat¡a y

la construcción del nuevo derecho agrario de la repúbl¡ca, entre lás que cabe

destacar ¡as s¡guientes:

a) Ley de Fondo de Tierñg

Su func¡ón era faciliiar el acceso a la tbffa med¡anG créditos para la compra-venta

voluntaria de las mismas, asi como proporcionar asesoría técnica a los benefic¡arios

para iniciar el pro@so productivo en el predio comprado. Esta ayuda económica

estaba princ¡palme¡te desl¡nada a la población desmov¡l¡zada y retomada.

bl Loy del Reg¡sao de lnfomación Cata3tal

El proyecto de elaborac¡ón del Plan de Catastro Nac¡onal tenía como f¡nal¡dad la
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leg¡slación y reglamentación de todos los b¡enes inmuebles del país y la relación de

sus propietarios o poseedores. Se trata de un proyecto a largo plazo (se est¡maba que

de unos diez años de dumción) que requería una ¡nvers¡ón muh¡millonaria (tresc¡entos

millones de dólares) por la ley de regularización. Como ya se menc¡ono anteriomente,

el escaso desarollo del concepto de derecho de prcpiedad y la inexistencia de

catastro, creaban múlt¡ples problemas en el agro guatemalteco.

De este modo, aunque desde un punto de vista fomal toda la tiena tenía dueño, no

ocunía lo m¡smo desde un punto de v¡sta jurid¡co, por lo que cbntos de m¡les de

fam¡l¡as campesinas están ocupando t¡eras de las que no ten¡an el reconoc¡miento de

su posesió¡, ni leg¡timidad de prop¡edad.

La by d€ regular¡zación preteftdla acabar con esta situación ya que, toda vez que la

elaboración del cataslro p€rmitiese mnocer cuál era la situación del terazgo, debian

promoveFe una serie de nomas juríd¡cas que faciliten acoeder a la propiedad de la

tiena a iodos aquellos que la ven¡an o(ilpando de fofma precaria.

c) Ley de Jurisd¡cc¡ón Ag¡a¡ia y Amb¡enlal

A t'avés de esia ltey se regulaban las funciones del Consejo Nacional de Areas

Proieg¡das, creado en '1989 y se elableclan las medidas de p¡oiección que debían

existir en la reserva de la biosfera maya, que afec{a a todo el teritorio guatemalteco

por encima del paralelo 17.10 (recordamos que esta zona del país de gran riqueza
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forestal había sufrido un gran deter¡oro ecológ¡co ál qüe'lar ¡nclu¡das deñtro dé la zona

de desarrollo agrario propuesta en la ley del INTA de 1962).

3.3.2. lntemácional

a) Bolivia

En este pais se encuentra la Ley 144 del año 2011, y dentro de los aspectos más

importantes de señalaÍ se encuentran:

Cuenta con un marco const¡tuc¡onal, y en sus primeros artfculos se ref¡ere al ob.ieto,

ámbito de aplicación y f¡nalidad. Ind¡ca que la presente ley se sustenta en la

Constituc¡ón Polít¡ca del Estado, respecto a las bases fundamentales del Estado,

derechos, deberes y garantías, estructura y organ¡zac¡ón económ¡ca, med¡o ambiente,

recursos naturales, t¡era y terr¡tor¡o, desarrollo rural integral sustentable.

Se basa tamb¡én en lo que indica el Conven¡o 169 de la Organ¡zac¡ón lnternacional del

Trabajo y la Declarac¡ón de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos lndígenas.

En cuanto al objeto, el Artículo 2 indica que es normar el proceso de la Revoluc¡ón

Product¡va Comun¡taria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las

bas€s institucionales, polít¡cas y mecan¡smos técn¡cos, tecnológ¡cos y financieros de la

producc¡ón, transformac¡ón y comerc¡al¡zac¡ón de productos agropecuar¡os y forestales,
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de los diferentes aclores de la economia plural; priorizando la ptoducción orgán¡ca en

armonía y equil¡brio con las bondades de la madre tiera.

En cuanto a la finalidad, el Articulo 3 establece: t¡ene como final¡dad lograr la soberanía

alimentarla en condiciones de inocuidad y cal¡dad para el v¡vir bien de las bol¡vianas y

los boliv¡anos, a través de la Revolución Product¡va Comuniiaria Agropecuaria en el

marco de la economía plural.

Respeclo al ámbito de aplicac¡ón rigé para las ent¡dades a nivel central del Esiado,

entidades tenitoriales autónomas, comunidades indígena originario campesinos,

comunidades intercultural€s y afrobolManas; y a otras entidades públicas, privadas,

mixtas, así como productores ¡ndiyiduales y cóleclivos, que direcia o indirectamente

intervienen o se relacionan con el desanollo produdivo, la seguridad y soberanía

alimentaria.

Se cimenta sobre eies lemáticos como se detallan a continuac¡ón:

a) Políücas paru¡ encara la Revolución Produciiva Cornunitaía Agropecuaria,

establec¡endo como objetivo fundamental el logro de la soberanía alimenlaría

boliv¡ana.

b) Reconoc¡miento de las comunidádes ¡ndígena orig¡nario campesinos, cornun¡dade6

interculturales y afrobolivianas como Organización Económica Comunita¡ia -

oEcoM.
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c) A¡uste estructural de la institucionalidad pirblica del seclor agropecuario, para que

facilite la asistencia inlegral técnica y tecnológica oportunas para garant¡zar la

suñc¡ente produccirin, fansfolmacón y comercialbación de alimentos.

d) Planificacntn €tratégica alimentaría partic¡pativa de6de las corñunidad6 indigena

orig¡nario campesinos, comun¡dades interculturales y afrobol¡vianas y los actores de

la economia plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los

recursoa naturabs para definir hs *trategias de producc¡ón, plafles y pr€aarnas

del desanollo produc{ivo agmpecuado ¡ntegral y soslenible.

e) S¡stemas de ¡nvestgacftin, innovación tecnológica y de iniomackSn oportuná.

0 Sistema de regulgc¡ón de h producc¡ón y comerciali¿ac¡Ón d€ los alimentos

considerando elemenlos de voluñ,en, calidad, liempo y generación de reservas.

g) Metorar el aceso a insumos, infraestrudura product¡va, Gistenc¡a é6ica y

capacitac¡ón. El manejo sostenible y adecuado del agua y los recursos genéticos

para garantizar los procesos productivos.

h) Promover el proc€so de gestión teritotial ¡ndígena originaria campes¡no.

comunidades intercuhurales y afrobol¡vianas.

i) Forta¡ec¡mi€nto de las capaciJades orgán¡cas, productivas,

comercialización y financiamiento de las comunidades
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campes¡nos, comunidades ¡ntercullurales y afrobol¡vianas, desde un enfoque

¡ntercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales.

Transferencia de recursos a las comunidades indígena originario campesinos,

comunidades interculturales y afrobolivianas, además de otros mecanismos de

financ¡amiento. Mecanismos credit¡c¡os. R¡ge con los sigu¡entes pr¡nc¡pios:

1. Armonía y equil¡br¡o con la madre t¡erra el uso y acceso a las bondades de la madre

tierra para sat¡sfacer las neces¡dades alimentarias se hará en el marco de la

convivenc¡a armónica con la naturaleza, su respeto y defensa.

2. Complementariedad. La soberanía al¡meniarla se sustenta en la concurrencia de

todos los esfuerzos, in¡ciativas, pr¡ncipios y políticas del Estado, las nac¡ones y

pueblos indígena originario campesinos, comunidades ¡nterculturales y

afrobol¡v¡anas, olros actores de la econom¡a plural y la población en general,

qu¡enes acluarán conjuntamente para la satisfacción de las necesidades

alimentarías de las bolivianas y los bol¡vianos.

3. Corresponsab¡lidad. La soberanía al¡mentaría es obligación y responsabil¡dad del

Estado en todos sus n¡veles de gobierno y de todas las bol¡v¡anas y los bolivianos.

4. Transparencia. El manejo honesto y adecuado de los recursos públ¡cos, así como la

fac¡litación desde los órganos del Estado y de todos los actores de la economía

plural a la provisión y acceso a toda información públ¡ca y privada en materia de

l9



producc¡ón agropecuar¡a de forma veraz, oportuna,

la poblac¡ón.

5. V¡v¡r b¡en. Se fundamenta y justifica en el interés colect¡vo, sirviendo con obietividad

a los intereses generales de nuestro pais Intercultural, con acceso y d¡sfrute de los

b¡enes materiales y la rcalizaci'n efectiva, subietiva, ¡ntelectual y esp¡r¡tual de la

población, garantizando la sal¡sfacc¡ón de las necesidades básicas, en armonia con

la madre tierra y en comunidad con los seres humanos.

6. Rec¡procidad y sol¡daridad. La Revoluc¡ón Product¡va Comunitar¡a Agropecuaria,

recoge los valores y prácticas ancestrales de los pueblos indígena originario

campes¡nos, comunidades interculturales y afrobol¡v¡anas refer¡dos a la

correspondenc¡a, respeto mutuo, cooperac¡ón, ¡ntercambio y tetr¡buc¡Ón entre sí y de

modo equivalente, para salisfacer las neces¡dades al¡mentarías y la producción

agropecuaf¡a de toda la población, en part¡cular de aquellos sectores más

vulnerablés y necesilados.

7. Alimentac¡ón adecuada. Acceso permanente

suficiente para la población, s¡n discriminación

religioso, opción polít¡ca, género y generacional.

una alimentación saludable y

d¡st¡nc¡ón de clase social, credo

a

n¡

L Soberania al¡mentaría. El pueblo boliv¡ano a través del Estado plurinacional, define e

implementa sus politicas y estrateg¡as destinadas a la producción, acopio
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transformac¡ón, @nservac¡ón, almacenamiento, transporte,

comerc¡alización, consumo e intercambio de alimentos-

En el Art¡culo 7 establece varias definiciones para entender la ley En el Articulo 8 en

adelante, se establece lo que respecta al reconocimiento de las comunbades como

organizaciones económ¡cas comunitarias, proc€dimientos y estructuras orgán¡cas

propias, en el proceso de la Revoluc¡ón Productiva Comuniiaria, gar¿ntia de

partic¡pación, estruc*ura, poliücas instiiucbnales y planiñcac¡ón de la revolución

productiya comunitaria agropecuaria.

En el proceso de la Revolución Produciiva Comunitaria Agropecüaria, se establecen las

sigu¡entes politicas de Estado: 1. Fortalec¡m¡ento de la base productiva 2.

Conservación de áreas para la producc¡ón- 3. Pmtección de recursos genéticos

nafurales- 4. Foíiento a la producción. 5. Acopio, reserva, tansformación e

¡ndustrial¡zación- 6. lntercambio equitaüvo y comercialización. 7. Promocón del

consumo nacional. 8. lnvesi¡gac¡ón, innovación y saberes an@strales. L Servic¡os de

san¡dad agropecuaria e inocu¡dad alimentaria. 10. Gestión de riesgos. 11- Atención de

emergencias alimentarias- '12. Garantia de provisión de alimentos a la población. 13.

Garantía de una alimen¡acón y estado nutricional adecuados. 14. Geslión tenitorial

indígena orig¡nario campesino. 15. Seguro agrario universal. 16. Transferenc¡as.

Dentro de las pol¡ticas que s¿ describen en esle marco normalivo, se enqlentra la

polit¡ca de preyención y gestión de riesgos, y al respecto, el Artículo 24 establece: En el

marco del Sistema Nacional para la Reducción de R¡esgos y Atención de Desastres o
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Emergencias y el Artículo 100 de la Ley número 031, de 19 de julio de 2010, Ley Marco

de Autonomias y Descentralización Andrés lbáñez, las entidades estatales en

coord¡nac¡ón con los actores productivos, ¡mplementarán un sistema de prevención y

gestión de r¡esgos relacionados a desastres asoc¡ados a fenómenos nalurales,

intervenciones antrópicas, plagas, enfermedades, sin¡estros climáticos y riesgos del

mercado que puedan afectar la soberanía al¡mentaría, med¡ante:

1. EI monitoreo y alerta temprana para contar con infoÍmac¡ón oportuna y permanente

sobre la pos¡bilidad de ocurrencia de eventos adversos que afecten a la producción

de alimentos.

2. La prevención, atenc¡ón y m¡tigacjón de emergencias al¡mentarías, así como la

rehabilitac¡ón y reconstrucc¡ón de infraestructura, y recuperación de las capac¡dades

product¡vas.

3. El fomento al desarrollo de capacidades de las comun¡dades para la gestión de

riesgos.

A partir del Artículo 30 se establece un capitulo que se refiere al seguro agrar¡o

universal, y establece creac¡ón del Seguro Agrario Universal Pachamama.

L Se crea el Seguro Agrar¡o Un¡versa¡ Pachamama, con la f¡nalidad de asegurar la

producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y

desastres naturales adversos, en ¡a forma y de acuerdo con lo previsto en las

d¡sposic¡ones de la presente ley.
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ll. El Seguro Agrario Universal Pachamama, será implementado de manera progresiva

en los ámb¡tos establec¡dos en el numeral 4 del Articulo 407 de la Constitución

Polit¡ca del Estado de acuerdo a reglamento. Articulo 3'1. (Benef¡c¡arios) l. Son

sujetos benef¡ciar¡os del Seguro Agrario Un¡versal Pachamama, los siguientes:

Las comunidades indígenas orig¡nario campesinos, comunidades interculturales y afro

bol¡v¡anas con producc¡ón colectiva.

Las fam¡l¡as ¡ndígenas or¡ginario campes¡nos ¡nterculturales y afrobolivianas

producción ¡ndividual.

Los productores agrar¡os sean personas naturales o colectivas. Se dará cobertura sólo

a los benef¡ciarios que cumplan con todos los requ¡sitos establec¡dos en el reglamento

para acceder a los beneficios del Seguro Agrario Un¡versal Pachamama.

En elArtículo 32. (lnst¡tuto del Seguro Agrario) l. Se crea el lnst¡tuto del Seguro Agrario

INSA, como inst¡tuc¡ón públ¡ca, autárqu¡ca, con patrimonio propio, autonomia de gestión

técnica, económ¡ca, operativa, adm¡nistrativa y legal, bájo tuic¡ón del M¡n¡ster¡o de

Desarrollo Rural y Tierras. El INSA se constiluye en una ¡nstancia operat¡va y normativa

del Seguro Agrar¡o Un¡versal Pachamama, con ámb¡to de competencia en todo el

territor¡o del Estado plurinac¡onal de Bol¡via. ll. El lnst¡tuto del Seguro Agrar¡o - INSA, se

f¡nanc¡ará con recursos del Tesoro General de la Nación de acuerdo a su disponib¡lidad

financiera, recursos propios, donaciones y otras fuentes de f¡nanc¡amiento. lll. El

lnstituto del Seguro Agrario - INSA, estará a cargo de un Director General Eiecutivo,
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que será designado mediante resoluc¡ón

M¡nisterio de Desarrollo Rural y T¡erras,

adm¡n¡stración, y aplicación de la normativa

suprema de una tefna

qu¡en será responsable

y aspectos técnicos de la
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propuesta por el

de la ejecuc¡ón,

entidad

En el Artículo 33. (Atribuciones y funciones del lnstituto del Seguro Agrario) para la

¡mplementación de Seguro Agrar¡o Universal Pachamama, el INSA tendrá las sigu¡entes

atribuciones y funciones:

L Diseñar, implementar, mon¡torear y evaluar un programa de subsid¡os anual a la

prima del Seguro Agrario Universal Pachamama, en coord¡nación con el Ministerio

de Economía y Finanzas Publ¡cas y las entidades territoriales autónomas,

concretando la aplicación progresiva del Seguro Agrario Universal Pachamama.

2. Administrar el subs¡d¡o a la prima del Seguro Agrar¡o Un¡versal Pachamama, así

como otros recursos dest¡nados al pago de siniestros según los productos de seguro

a ser implementados de acuerdo a reglamento.

3. Emitir disposiciones administrativas y regulatorias generales y particulares.

4. Aprobar y generar modalidades o productos de seguro a ser implementados de

acuerdo a las características propias de regiones y productores.

5. Admin¡strar directamente modalidades o productos de seguro para los productores

más pobres según reglamento.
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6. Contratar servic¡os de apoyo de entidades f¡nanc¡eras u otro tipo de

posibiliten la ¡mplementac¡ón de las dist¡ntas modalidades o productos

instanc¡as

de seguro.

7. Celebrar convenios, acuerdos de cooperación técn¡ca y operat¡va con las instanc¡as

instilucionales públicas, privadas, nac¡onales o internacionales, en el mejor interés

de cumplir con la f¡nal¡dad del Seguro Agrarjo Universal Pachamama. En el caso de

convenios o acuerdos internac¡onales se coordinará con el M¡nisterio de Relaciones

Exteriores.

8. Generar y administrar las bases de datos de ¡nformación relativa a la

implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama.

L Fijar topes de tasas por producto, defin¡r y aprobar las zonas homogéneas de r¡esgo

agro climát¡co de acuerdo a reglamento.

10. Füar precios o rangos de precios referenciales a efectos del cálculo de las

indemn¡zac¡ones de acuerdo a reglamento.

1'1. Aprobar las pólizas propuestas por las aseguradoras, en lo que al Seguro Agrar¡o

Universal Pachamama respecta.

'12. Aprobar los porcentajes de ¡ndemnizac¡ón respecto del prec¡o o rango de

precio.
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13. Aprobar los cronogramas para la suscripción al seguro de los dist¡ntos cultivos, asi

como las condiciones técnicas min¡mas ex¡gibles de cult¡vo en cada zona de riesgo

agro cl¡mático para que los mismos puedan ser amparados por el seguro.

14. Aprobar los sistemas de verificación de daños por producto o región, sistemas de

per¡taie, sistemas de índices de rendimiento, s¡stemas de índ¡ces climáticos, otros o

la comb¡nación de los anter¡ores.

15. Desarollar otras aclividades y acciones relacionadas al cumplim¡ento de los fines y

la adecuada implementiac¡ón del Seguro Agrar¡o Universal Pachamama.

También como algo importante, es el hecho que se c€a ¿ tra!és de este marco

normat¡vo, las sociedades adm¡nistradoras del seguro agrario, y establece:

L Estado promoverá la creación de una aseguradora pública que será responsable de

la cobertura del Seguro Agrario Un¡versal Pachamama.

ll. Con el objeto de administrar el Seguro Agrario Universal Pachamama, de acuerdo a

lo establecido por reglamento, las compañias de seguro autorizadas por ¡a autoridad

competente y seleccionada por e¡ INSA, podrán participar en la cobertura de r¡esgos

en el marco de lo estiablecido en la ley y ñormas que regulan al sector asegurador

nacional.
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En el Artículo 35. Se establece un programa de subsid¡o de las primas de productores "- --

con cobertura del Seguro Agrar¡o Universal Pachamama. El subsidio a la pr¡ma podrá

cubr¡r la total¡dad de la m¡sma en el caso de los productores más pobres para acceder a

la cobertura de pérd¡das derivadas de daños causados por fenómenos climát¡cos y

naturales adüersos, plagas y enfemedades, de acuerdo a reglamento. El subs¡dio

financiado por recursos económ¡cos del Estado, a través del gobierno del Estado y las

entidades terr¡toriales autónomas, deberá ser proporcionalmente mayor en tanto mayor

sea el grado de pobreza del benefic¡ario.

El subsidio para los productores agrarios con menor grado de pobreza, será

proporcionalmente menor ó nulo, de acuerdo a reglamento. La falta de dispon¡bil¡dad de

recursos del Tesoro General de la Nación - TGN, no const¡tuirá una restricc¡ón para

que las entidades territoriales autónomas asuman el subs¡dio a la pr¡ma.

Tamb¡én resulta ¡mportante describir que a través de este marco normativo se crean los

Consejos Económ¡cos Productivos, y establece el Artículo 37 lo sigu¡ente:

1. Se crean los Consejos Económicos Productivos, constituidos por las autor¡dades

gubernamentales correspond¡entes, las organizaciones indígena originario

campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, representantes del sector

agro empresarial como instancia de coordinación y participación para la elaborac¡ón

de polít¡cas públicas, planificac¡ón, seguimiento y evaluación de la revoluc¡ón

productiva comun¡taria agropecuaria.

41



,'í.".,\
:! -,. - :-\
-::l ii,r'r'. lti

.i..: 
- ,:

.."i?..,_ 
-

2- El Consejo Plur¡nacional Económico Productivo - COPEP, estará confomado por: 1

La presidenta o presidente del Estado plurinacional 2. M¡nistras o m¡nistros del área

productiva. 3. Representantes de las organ¡zac¡ones ¡ndigena originar¡o campesinos'

comunidades ¡nterculiürales y afrobol¡v¡anas a nivel nac¡onal.4. Representante de la

c€nfedefac¡ón agropeqlar¡a nacional.

3. El Conseio Plurinacional Económico ProductiYo podrá convocar de acuerdo a su

necesidad a: l. Gobernadoras o gobemadores departamentales 2' Representante

de la Federación de Asociaciones Munic¡pa¡es de Bolivia - FAM. 3- Representante

de las autonomias indigena orig¡nario campes¡nas. 4. Representantes de los

Conseios Econo{Tricos Produclivos Departamentales, Regionales, Proünciales y/o

Municipales.

4. Los Conseios Departamentales Económ¡co Produc{¡vos - CODEP' ejercerán sus

competenc¡as en el ámbito departamental y estarán c-onfomados por: 1. La

autoridad departame¡tal competente,2. Representantes de las organ¡zaciones

indigena orig¡nario campes¡nos, comun¡dades intercutturales y afrobolivianas a nivel

departamental. 3. Representante de la cámara agropecuaria departamental.

5. Los consejos regionales económicos productivos, ejerceÉn sus competencias en el

ámbito regional de su jurisd¡cción tenitorial, y estarán conformados por: l. La

autor¡dad regional competente.2. Representantes de las organizaciones ¡ndigena

originario campesinos, mmunidades ¡nterculturales y afroboliv¡anas a nivel regional.
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6. Los consejos prov¡nc¡ales económ¡cos productivos, ejercerán sus competencias en ' ---

el ámbito provincial donde no exista consejo reg¡onal económico product¡vo y

estarán conformados por: 1. Representantes prov¡nc¡ales de las organizaciones

¡ndígena or¡g¡nar¡o campesinos, comun¡dades ¡nterculturales y afro bol¡vianas del

nivel provincial.2. La autor¡dad prov¡nc¡al competente.

7. Los consejos municipales económ¡cos productivos - COMEP, ejercerán sus

competenc¡as en el ámb¡to municipal de su jurisdicc¡ón terr¡torial, y estarán

conformados por: 1. La autor¡dad municipal competente. 2. Representantes de las

organ¡zac¡ones indígena or¡ginario campesinos, comun¡dades interculturales y afro

bol¡vianas a n¡vel munic¡pal. La organ¡zac¡ón interna de los Consejos se establecerá

med¡ante decreto reglamentario.

En el Articulo 39 de la ley, como algo importante, es el hecho de que se crea la

empresa estratég¡ca de apoyo a la producc¡ón de semillas, y eslablece:

1. Se crea la Empresa Estratég¡ca de Apoyo a la Producción de Semillas como entidad

pública autárquica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con

personalidad juridica de derecho públ¡co, de alcance nacional y autonomia de

gestión técnica, adm¡nistrativa y presupuestaria.

2. La Empresa Estratégica de Apoyo a la Producción de Semillas queda encargada de:

a) Const¡tu¡r bancos de semillas in situ o en el lugar de origen y ex s¡tu o fuera del

lugar de or¡gen, en coordinac¡ón con el lNlAF. b) Produc¡r sem¡lla de alta cal¡dad
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priorizando productos estratég¡cos. c) Desarrollar y fortalecer emprendim¡entos

comun¡tarios así como de pequeños y medianos productores semilleros,

aprovechando el potencial product¡vo de las zonas productoras de semillas de

cal¡dad, facilitando la oferta y provisión a las zonas productoras.

En el Artículo 40 se establece la creación de otra empresa, que se denomina Empresa

de Producción de Abonos y Fertilizantes: l. Se crea la Empresa de Producción de

Abonos y Fertil¡zantes - EPAF, como entidad públ¡ca autárquica, bajo tu¡c¡ón del

Min¡sterio de Desarrollo Rural y Tierras, con personal¡dad jurídica de derecho público,

de alcance nac¡onal y autonomía de gestión técnica, adm¡nistrativa y presupuestaria. ll.

La Empresa de Producción de Abonos y Fertilizantes - EPAF deberá:

Priorizar la producción de abonos orgánicos, el reciclaje y aprovechamienlo de

desechos orgán¡cos para su generac¡ón.

Apoyar emprend¡mientos estatales, mixtos, comunitarios y privados para el

aprovechamiento de desechos para la producción de abonos y fert¡l¡zantes

Desarro¡lar y fortalecer iniciat¡vas comunitarias asi como de pequeños y medianos

productores.

1

2.

3.

4. Aprovechar los insumos der¡vados de la explotación minera e hidrocarburifera y de

oiras act¡vidades nacionales.

En elArticulo 41 se crea la Empresa de Apoyo a la Producción EMAPA, y establece:

El n¡vel nacional de Estado fortalecerá a la Empresa de Apoyo a Ia Producc¡ón de

Alimentos -EMAPA, creada mediante decreto supremo No 29230 de fecha 15 de agosto
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de 2007, constituyéndose como Empresa Públ¡ca Nacional Estratég¡ca, con el objeto de ---

apoyar a los sectores de la cadena product¡va de al¡mentos, la producc¡ón agropecuaria

y agro¡ndustrial, en productos que sean defic¡tarios en Bolivia, contribu¡r a la

estab¡l¡zación del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales y a la

comerc¡al¡zac¡ón de la producc¡ón agrícola en el mercado interno y eferno.

En el marco de sus competencias y atribuciones, se autoriza a la Empresa de Apoyo a

la Producc¡ón de Alimentos -EMAPA, const¡tu¡r una Soc¡edad Economía Mixta (SAM)

para conformar en la Empresa Gran Nacional de Producción de Alimentos, con el objeto

de potenciar y fortalecer la producción de alimentos estratég¡cos, para cubrir la

demanda interna y postedor ¡nlercamb¡o de excedentes.

En el Artículo 42. El lnstituto Nacional de Estadística -lNE, implementará una un¡dad

especializada para la generac¡ón de información agropecuar¡a, la cual deberá d¡señar e

¡mplementar mecanismos de ¡nformac¡ón estadística primaria del sector agropecuar¡o y

una herram¡enta de informac¡ón ¡ntegral que deberá ¡mplementarse al menos cada tres

(3) años, complementando los ¡nslrumentos en funcionam¡ento.

También se crea el observatorio agroamb¡ental y productivo, en elArtículo 43 establece:

L EI Min¡sterio de Desarrollo Rural y Tierras, implementara el implementará el

Observator¡o Agroamb¡ental y Productivo como instanc¡a técnica de monitoeo y

gestión de la ¡nformac¡ón agropecuaria, para garantizar la soberanía alimentaría,

que deberá trabajar en coordinación con el lNE.
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ll. Las instituciones estatales que generan y proc€san infomación relacionada con la

producc¡ón alimentaria y el sector agropecuario, tienen la obligación de proporc¡onar

oportunamente dicha ¡nfomac¡ón al Observatorio Agroambiental y Product¡vo, que

permita mantener aciual¡zado el s¡stema de informac¡ón agroamb¡ental y productivo,

la cual deberá estar a d¡sposición de dichas inst¡tuc¡ones.

El Artículo,t4 establece. (Funciones del Observator¡o Agroambiental y Productivo)- Son

funciones del Observatorio Agroambient¡al y Product¡vo las s¡guientes:

'1. Sistematizar y generar infamación especializada para la toma de dec¡s¡ones del

sector agropecuario, mediante el uso de senaores vivos, tecnologia aeroespacial y

otros medios-

Monilorear la disponibilidad y precios de los produc{os básicos de la canasta

fam¡liar en mercados nac¡onales e intemacionales.

Monitorear las Gservas alimentic¡as nac¡onales.

Coord¡nar la generación y el acceso a infomacón con ent¡dades públ¡cas y

privadas, que desarrollan adividades relacionadas con la sobe.anía al¡mentaría.

Monitorear los cultivos estratégicos y las áreas en producción agaopecuaria.

Monitorear el manejo y calidad de los recursos productivos, suelo y agua. Hacer

seguimiento de los fenómenos climáticos adversos.

Diseñar una base de datos sobre la gestión de recursos hídricos. Difund¡r la

intomación generada, garantizando el libre acceso a la m¡sma a todas las entiCades

del s€ctor productivo agropecuario públ¡co y privado.

2.

3.

4.

5.

o.

7.
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Em¡tir de manera oportuna alertas tempranas en

puedan afectar la soberanía al¡mentaría.

Generar información sobre la vocac¡ón de uso del suelo con fines de fomento y

producción agropecuar¡a.

10. Capac¡tar a actores de ¡nstituciones públ¡cas y/o privadas, productores y otros, en la

generación, sistematización, alimentación y d¡fusión de información agropecuaria.

Otras establecidas en reglamentación específ¡ca. La ¡nfomación generada por el

Observatorio Agroambiental y Product¡vo, deberá ser recog¡da, fortalec¡da y

difund¡da por los tele centros productivos agropecuarios, los inst¡tutos tecnológicos

agropecuarios y otras entidades educat¡vas y productivas, y puesta a dispos¡c¡ón de

todos los actores del seclor agropecuario para fines productivos y de

comercial¡zación.

En el Articulo 45 se establece normas que se refieren al apoyo técn¡co a las

organizaciones sociales rurales, y establece:

Para fac¡litar y promover la const¡tución y desarrollo de la inst¡tuc¡onal¡dad comun¡taria

prevista por la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, se constituirá un

S¡stema de Apoyo Técn¡co para las organ¡zaciones matrices nac¡onales que actuará en

todos sus niveles orgán¡cos, para propic¡ar el desarrollo de capacidades organ¡zativas y

técn¡cas comun¡tarias que faciliten la implementac¡ón de la Revoluc¡ón Productiva

Comunitaria Agropecuar¡a, así como la gestión de los proyectos desarrollados en el

marco del Fondo de Desarrollo para los pueblos ind¡genas or¡g¡narios y comun¡dades

campesinas FDPPIOYCC.
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El Sistema de fuoyo Técnico será establecido con recursos del FDPPIOYCC y otros

que fueran gestionados, para io cual se autoriza elevar su presupuesto anual de

funcionamiento previo aluste de la estructura orgán¡ca del FDPPIOYCC

Para agilizar el c¡clo de aprobación y ejecución de planes, programas, proyectos

comunitarios y transferencias directas a las comunidades indígena orig¡nar¡o

campes¡nos, comunidades ¡nlerculturales y atrobol¡vianas, podrá efectuarlas a sola

autorización expresa del Direclorio del FDPPIOYCC y de acuerdo a su reglamento.

En elArtículo 46 se establece una planificacón estaial con part¡cipación social y ref¡ere

¡o sigu¡entes lnstrumentos para la planif¡cacón:

1. Consejos Produciivos Econórnicos en todos sus niveles, en el marco de la

Const¡tución Política del Estado y el Plan Nacional de Desanollo y la ptesente ley

formularán planes estratégicos para la revoluc¡Ón productiva comun¡taria

agropecuaria de corto, mediano y largo plazo.

2. En el marco del Plan Estratégico de la Revolución Productiva Comunitaria

Agropecuaria, el Órgano Eiecutivo en coord¡nación con el COPEP, elaborará Planes

de Producc¡ón Al¡mentaria qu¡nquenales con sus respeclivos planes operat¡vos

anuales los cuales serán establecidos por la noma que corresponda, contemplando

las pollticas previsias en la presente ley, debiendo contener af menos: 1. Productos

estratégicos priorizados por el Estado Plur¡nacional. 2. Fomento a la producciÓn de

atimentos, de acceso a recursos financieros, dando especial atención a la
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producción familiar comunitaria campesina, pequeños y medianos produclores. 3.

Balance nac¡onal de producción de al¡mentos, su destino y metas product¡vas

agropecuar¡as, con el objet¡vo de cuantificar la oferta de al¡mentos resultante de la

producc¡ón ¡ntema, importaciones y exportaciones para contrastarlas con las

neces¡dades al¡mentarías y el consumo.

3. El COPEP, en uso de sus atribuc¡ones coordinará, v¡abilizará y promovérá la

programación, concurrenc¡a y conesponsabilidad de los niveles de gobierno para la

conformación del Pacto Nacional para la Revoluc¡ón Productiva Comun¡taria

Agropecuar¡a.

En el Artfculo 47 se establece el ámbito económico financiero y respecto a los fondos

concunentes departamentales productivos y transferencias condic¡onadas, y establece:

L En el marco de sus competencias, los gob¡etnos autónomos departamentiales

podrán constifu¡r fondos concurrentes depafamentales productivos en su

jurisdicción, para el fomento y meioram¡ento de la producción agropecuaria

particularmente comunitaria, organizaciones económicas comun¡tarias y de

asociaciones de productores activos no v¡nculados a una comunidad pero

organizados de foma art¡culada con las mismas.

ll. Los Fondos Concunentes Departamentales Productivos se f¡nanciarán con recursos

de los gobiemos autónomos departamentales, coniribuciones concurrentes de los

gobiemos autónomos municipales, regionales e indígena originario campesinos de

'..)
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su jur¡sd¡cc¡ón, asi como otras fuentes de fnanc¡amiento dir¡gidas a promover la ---'-

Revoluc¡ón Product¡va Comunitiar¡a Agropecuarja, previa aprobación de sus

respectivos órganos legislat¡vos o deliberativos. Transferencias condicionadas de los

fondos concurrentes product¡vos departamentales.

Se autoriza el establecimiento de mecanismos de transferenc¡as cond¡c¡onadas para el

fomento y meioram¡ento de la producción y productividad agropecuaria, en benefic¡o de

OECOM'S y asociaciones de productores aciivos organ¡zados de torma art¡culada con

las comunidades, para las que se demueslre la necesidad cons¡derando cr¡ter¡os de

inc¡dencia de pobreza, em¡gración, zonificación y otros que conespondan, así como

d¡f¡cullades de acceso a otras alternativas de financiamiento.

L¡neamientos de las transferencias cond¡c¡onadas. Los fondos concurrentes Produetivos

departamentales, implémentarán transferenc¡as condic¡onadas segtin lo establecido en

el Artículo 48 de la presente ley y su normativa de func¡onamiento, baio los s¡guientes

lineamientos:

1. El respeto a los princ¡pios de equ¡dad, solidarilad, sostenib¡l¡dad, reciprocidad,

corresponsabil¡dad y complementar¡edad.

2. La condic¡onalidad del uso y dest¡no de los recursos en la producción,

transfomación y/o comercialización de producc¡ón agropecuar¡a.

La corresponsabllidad a través del m-financ¡amiento monetar¡o y/o en especie.

Los mecanismos de segu¡miento, evaluac¡ón y rend¡c¡ón de cuentas, así como de

participac¡ón y control soc¡al.

3.

4.
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5. La decisión colect¡va del uso de los recursos. 6. Respecto a los

cred itic¡os.

ElArtículo 51 crea el fondo credit¡c¡o comunitar¡o y establece:

1. Se crea Fondo Crediticio Comun¡tario - FCC, a ser administrado en fide¡comiso por

el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M,, Banco de Segundo P¡so,

con la finalidad de otorgar créditos para la producc¡ón agropecuaria a OECOM,

Organizaciones Económ¡cas Campesinas y pequeños productores, al menor costo

fnanc¡ero posible, con recursos del TGN, representado por el M¡nister¡o de

Economía y Finanzas Públicas, en función a las d¡spon¡bii¡dades dé recursos y otras

fuenles de financiamiento.

2. Los recursos del FCC, serán canálizados a los productores señalados en el párrafo I

del presente artículo, a través de erüidades financieras con licenc¡a de

funcionam¡ento o que se encuentran en proceso de incoryoración al ámbito de la

rcgu¡ac¡ón por la Autoddad de Superv¡s¡ón del Sistema F¡nanciero - ASFI.

3. Las polít¡cas del fideicomiso del FCC, serán establecidas por un com¡té d¡rect¡vo

const¡tuido por: 1. Un (1) representante del M¡n¡sterio de Economia y Finanzas

Públicas. 2. Un (1) representante del M¡n¡ster¡o de Desanollo Rural y Tierras. 3. Un

(1) representante delCOPEP.4. Dos (2) representantes elegidos en consenso por la

CSUTCB, CIDOB, CSCIB, CNMCIOB-BS y CONAMAQ.
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En cuanto a la tasa de ¡nterés. el Articulo 52 establece: La tasa de

prestatarios sólo deberá considerar los costos financieros y gastos

del fideicomiso. Modalidades de garantía y subrogación de derechos.

'1. Los créditos de FCC podrán ser respaldados con garantía prendaría de maqu¡narias,

equ¡pos, insumos, producción actual y/o futura, semovientes y otros activos, como

también con avales de fondos de garantía y garantías personales, ¡ncluyendo entre

ésias la garantía de la comunidad debidamente representada.

2. En todos los casos que los prestatar¡os cuenten con seguro agrario, los derechos del

benef¡c¡ario deberán ser subrogados a favor del adm¡nistrador del fideicom¡so.

Mecanismos de aseguram¡ento de pago. Se establece como mecanismo de

aseguramiento de pago, el control soc¡al en las diferentes estructuras orgánicas

territoriales af¡l¡adas a las organizaciones matrices (CSUTCB, CIDOB, CSCIB,

CNMCIOB-BS y CONAMAO), con la finalidad de coadyuvar al adm¡nisttador del

fideicomiso en el seguimiento y recuperación de los créd¡tos otorgados, incluyendo

la presentación de propuestas de regularizac¡ón. En ningún caso se considerará

propuestas de condonac¡Ón de deuda.

3. Se considéraÍán también como mecanismos de aseguramiento de pago, la

estructurac¡ón de créditos con agentes de retención y entrega de documentos de

propiedad en custodia, entre otros, que sean aprobados por el com¡té direcl¡vo del

fideicomiso. Asistenc¡a técn¡ca a prestatarios. En el marco de lo establecido por los

Artículos 91 y 92 de la Ley N" 031, el órgano ejecutivo del nivel c€ntral, a través del
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Minister¡o de Desarrollo Ruraly Tienas como cabeza de sector, en coord¡nac¡ón con "--'

las entidades teritoriales autónomas, brindarán la asistencia técnica que demanden

los prestatarios del fideicomiso.

En el Artlculo 56 se establece aspectos relac¡onados con el Banco de Desarrollo

Productivo:

1. El BDP S.A.M., Banm de Segundo Piso, establecerá lineas de f¡nanc¡am¡€nto para

acompañar ¡a revoluc¡ón producliva comunitaria agropecuaria, con la f¡nalidad de

facilitar un mayor acceso de los productores agropecuarios pequeños y

comunitar¡os.

2. El BDP S.A.M., Banco de Segundo P¡so, ¡ncrementará gradualmente los fondos

dispon¡bles para créditos a organizaciones económicas comunitarias,

organizac¡ones económicas campesinas y a pequeños productores agropecuarios.

3. El BDP S.A.M., Banco de Segundo Piso, constituirá fondos de garantía u otros

mecan¡smos que constituyan aval de créd¡tos que las enlidades financieras puedan

con@der a pequeños productores agropecuarios, comuniüar¡os o individuales.

lncremento de la cartera de crédito agropecuar¡o.

Las entidades de intemediación f¡nanciera que tengan participac¡ón en el sector

agropecuar¡o, deberán incrementar gradualmente su cartera de créditos al mencionado

sector, para lo cual, la entidad responsable de la supervis¡ón f¡nanciera emit¡rá
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normativa complementaria. A tal éfecto, se deberá incluir en la regulac¡ón al

Agropecuario Debidamente Ga¡ant¡zado.

b) República Dominicana

En este pais se encuentra la Ley No. 157-09 Sobre el Seguro Agropecuario y dentro de

los aspectos más importantes de resattar de esta ley, se encuentran los siguientes:

Es de rec¡ente creación, y se basa en aspectos que se regulan en la Constitución de la

República Dominicana que dispone en su artfculo 8, Acápite 13, lnciso a) que se

declara ¡gualmente como un obietivo principal de la política social del Esiado el

estímulo y cooperación para integrar efectivamente a la vida nacional la poblac¡ón

campes¡na, mediante la renovación de los métodos de la producc¡ón agrícola y la

capacitac¡ón cultural y tecnológicá del hombre campesino.

Tamb¡én t¡ene su fundamento en que la econom¡a de la Repúbl¡ca Dom¡nicana se

desenvuelve en un mercado abierto, compet¡tivo y global, que demanda elevados

niveles de ef¡cienc¡a y compet¡tiv¡dad en el sector agropecuar¡o. Además que la

producc¡ón agropecuaria const¡tuye un factor relevante para la econom¡a del pais,

especialmente, en la actual cr¡s¡s al¡mentaria, mundialmente reconoc¡da como un

hecho no a¡slado y repetitivo en el tiempo, siendo por tanto fundamental el fomento de

las producciones en el pais que garanticen el abastecim¡ento manten¡do de la

poblac¡ón. También que la ubicac¡ón geográf¡ca de la Repúbl¡ca Dominicana la expone

a periódicos fenómenos naturales que afecian el aparato product¡vo agropecuario y

lim¡tan la ¡nversión requerida para impulsar su competit¡vidad.
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'Se reconoce que entre los productores domin¡canos, los más afectados son los \-:1'-';-

medianos y pequeños, por las limitaeiones de acceso a la tecnologla y al f¡nanciamiento

de sus cosechas.

Que el seguro agropecuario const¡tuye un ¡nstrumento de admin¡strac¡ón de riesgos que

perm¡te a los agricultores traspasar a las aseguradoras los daños emnómicos

provocados a un cultivo asegurado contra eventos climát¡cos. Que el seguro

agropecuario constituye una alternativa, que el país debe fomentar, frente a los riesgos

de la producción agropecuar¡a y toda act¡vidad productora de r¡queza, como garante del

campo y de la estab¡lidad de las rentas de los productotes, que conlleva una mejora

cual¡tatiya y cuant¡tat¡va de los cult¡vos.

Además, que la normativa del seguro agropecuario demanda de conceptos técnicos

especificos, necesarios para ofrecer el máximo de protecc¡ón a los asegurados y

generar conf¡anza en el f¡el cumpl¡miento de los contratos. En esta ley se regulan los

princ¡pios generales'/ objetivos. El seguro agropecuario a que 3e refiere la ley se

adecuará a los principios sigu¡entes:

Primero: El seguro se establece con el objetivo de dotar a los productores

agropecuarios de un inslrumento de protección, transparente y regulado, que les

permita hacer frente a las consecuenc¡as económicas que se registran en las

operaciones ágÍopecuarias tras el acaec¡miénto de fenóménos naturales no

controlables. Mediante el seguro se busca proteger la ¡nvers¡ón, garant¡zar la

6l



Segundo: El seguro agropecuario se implementa con el objetivo de alcanzar la

universal¡zación en la ptotecc¡ón del sector agropecuario dominicano; pa€ ello se

podrán considerar como asegurables los diversos rubros presentes en el país contra

todos los fenómenos naiurales ño coñtrolables en el conjunto del teír¡torio nac¡onal.

El cumpl¡miento de este objetivo se llevará a cabo de manera progres¡va, en la medida

en que se dispongan los estud¡os técnicos que demuestren la v¡abilidad de las

coberturas y de las correspond¡entes dotaciones econÓmicas necesarias para su

efectiYa aplicación.

Tercero: La aplicación de la presente ley y el del segulo agropecuario se promueve con

la partic¡pac¡ón de las cooperativas y las organizac¡ones de productores agropecuarios

legalmente reconoc¡das.

Cuarto: El modelo de aseguram¡ento se fundamenta en la aplicac¡Ón de la técn¡ca

aseguradora. Corresponde a las ent¡dades aseguradoras la gestión y tramitac¡ón del

segufo agropecuario; para estos f¡nes, el Estado estimulará la pafticipación de las

entidades aseguradoras del país en esta modal¡dad de asegüíam¡ento.

Quinto: El Estado velará por el control, extensión y aplicac¡ón del seguro agropecuario,

disponiendo para esta finalidad de los medios e instrumentos a que se refiere esta ley.

El Estado, med¡ante planes y programas específ¡ms, estáblece la polit¡ca nacional en
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materia de seguros agropecuarios, la cual se ¡ntegía a la polft¡ca de oÍdenac¡Ón agraria -'-'-

y será d¡señada para que actúe como instrumento de apoyo a los obiet¡vos de la política

agraria domin¡cana.

Se indica que para fomentar el ¡nterés del seguro entre los productores agropecuanos,

el Estado participa en el pago de las pr¡mas y además, or¡enta las ayudas públicas que

son concedidas tras la ocurrencia de una catástrofe a los sectores y zonas no

asegurables. Se est¡mula la invest¡gación estadística y actuarial, asl como la

prevención de riesgos y el asesoramiento a los asegurados, en colaboración con los

organismos e instituciones competentes.

A pariir del Articulo 3 se regula el ámbito de aplicac¡ón de la ley; El seguro agropecuario

se establece bajo el princip¡o de la un¡versalización, por lo que tiene como ámb¡to de

aplicación todo el tenitorio nacional.

Párrafo l.- El seguro agropecuario establecido por la presente ley abarca diversos

rubros correspondientes a las producciones agrícolas, pecuar¡as y forestales presentes

en el país.

Párrafo ll.- La incorporac¡ón al seguro de las d¡ferentes zonas productoras y los rubros

conespondientes, se aplicará de forma progresiva, en la medida en que se dispongan

de los estudios técnicos y ac{uariales prec¡sos que definan las cond¡c¡ones para la

cobertura de los r¡esgos, se delimiten las zonas marg¡nales para el desarrollo de los

cutt¡vos y se habil¡ten los presupuestos públicos necesarios para facilitar su aplicac¡ón.
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Párafo lll- El Poder Eiecutivo, a través de la secretaría de Estado de agricultura t¡ene la

responsabilidad de establecer anualmente las zonas de producc¡ón y los rubros que

podrán acogerse a lo previsto en la presente ley.

De los riesgos asegurables Articulo 4.- Son objetos de aseguramiento los daños

ocas¡onados en las producciones agrícolas, pecuarias y forestales causadas por

variac¡ones anomales de agentes naturales, siempre y cuando los medios técnicos de

lucha preventiva normales no hayan podkJo ser ut¡l¡zados por los afectados, por razones

no ¡mputables a ellos, o porque dichos md¡os hayan resultado ¡neÍ¡caces.

Pánafo l.- Son además, obieto de aseguram¡ento, los daños producidos por fenómenos

naturales sobre las estrucfuras y equ¡pos de producc¡ón.

Pánafo ll.- En las producciones agricolas y forestales, se aseguran los daños causados

por sequía, viento fuerte, inundac¡ón, ciclón, exceso de lluvia, granizo, incendio, plagas

y enfemedades y otras adversidades derivadas de fenómenos naturales, s¡empre que

su asegurabil¡dad, se constale previamente, con el conespond¡enle estudb técnico.

Párafo lll.- En las producciones pecuarias son asegurables las consecuencias

económ¡cas resu¡tantes de la muerte o sacrificio de los animales, por accidente o

enfemedad, las derivadas de la Érd¡da de la capacidad produc{iva de los an¡males o

las ocas¡onadas por la aplicación de programas nacionales de enadicación de

enfemedades.
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Párafo lV.- Quedan excluidos de la cobertura del seguro agropecuario al que se refiere

la presente ley, los s¡n¡estros que por su exlensión e importancia sean calmcados por el

poder ejecutivo como zonas de desastre o calamidad nac¡onal.

Del plan de seguros agropecuarios Artículo 5.- El desarrollo de las previs¡ones

conten¡das en ¡a presente ley y su aplicáción, en cada ejerc¡cio económ¡co, se llevará a

cabo a través de los planes anuales de seguros agropecuar¡os. Párrafo.- A estos

efectos, el po{ter ejecutivo, a propuesta de la secreta¡ía de Estado de agricultura,

aprobaÉ el plan de seguros agropecuarios de carácter anual, concretándose en el

mismo la apl¡cac¡ón progres¡va de la ley en cuanto a producciones, riesgos y zonas

asegurables, en la medida en que los estudios técn¡cos hayan demostrado las

pos¡bilidades de aseguramienlo. Se ¡ndicaÉ la aportac¡ón destinada por el Estado al

pago de las primas, de acuerdo con las disponib¡lidades presupuestaÍias.

En el Artículo 6 establece el plan anual de seguros agropecuarios: los criter¡os de

as¡gnación de subveociones al pago de la prima, leniendo en cuentia el carácter

estratégico de la actividad produc{iva, la modal¡dad de suscripc¡ón, ¡nd¡vidual o

colect¡va, de la pól¡za u otras ci¡cunstancias que conlribuyan a me¡orar la estabil¡dad y

la modern¡zación delseclor. Párrafo.- El importe de las apofaciones del Estado para et

coniunto del plan no será superior al c¡ncuenta por c¡ento, ni ¡nferior al ve¡nticinco por

c¡ento, sobre el total de las primas de seguro previstas para cada ejerc¡cio.

En el ArtidJlo 7 establece la elaboracón del plan anual, partic¡paÉn la Direcc¡ón

General de Riesgos Agropecuarios, (DIGERA), las organizaciones de productores
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representativas del sec,tot, las compañias aseguradoras que opefen en este ramo, los

reaseguradores, la superintendencia de seguros, y la Secretaría de Estado de

Hac¡enda. Párrafo.-La elaboración de los planes anuales se fundamentará en ¡os

objetivos y directrices establecidos por el Estado en materia de polít¡ca agropecuaria

nacional. Para el logro de una mayor ef¡cac¡a en el desaffollo de la polit¡ca de seguros

agropecuarios, se establecerán, conforme al procedim¡ento establecido, los programas

o planes pluriañuales de ac{uación, para la detin¡c¡ón de líneas direclr¡ces y objet¡vos a

med¡ano y largo plazo.

De las caracterfsticas del seguro agropecuario la establece el Artículo I los contratos de

seguro agropecuario pueden ser suscritos por todo aquel que tenga ¡nterés legítimo en

la obtención o conservación de la producción agropecuaria. Pánafo.- Los coniratos

pueden formal¡zarse de manera ¡ndividual o colectiva, pudiendo realizarse esta última a

través de las organizaciones de productores agropecuados, de los grem¡os

profesionales v¡nculados al sector, de las cooperativas y de cualqu¡er otra fofma de

agrupac¡ón de los productores legalmente reconoc¡da.

En el Artículo 9. La suscripción del seguro agropecuario tiene caÉc{er voluniario para

el produetor. Páffafo. El suscriptor del seguro debe asegurar todos los rubros de ¡gual

clase que posea en el tenitorio nac¡onal y se encuentren inclu¡dos en el plan anual de

sÉ{/uros a$offf;uanos. No pud¡éndñ garantizar el nisn? bten awunble en pÓl¡zas

compleméntarias,
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De las pólizas del seguro agropecuario y el apoyo del Fstado a la prima del seguro

Artículo 10. Los modelos de pól¡zas, bases técnicas y tarifas de primas de los seguros

comprendidos en el plan anual de seguros agrop€cuarios seÉn tedactados con{orme a

lo prev¡sto en la Ley No. 146-02 sobre seguros y f¡anzas, y a lo que. para una adecuada

aplicación al sector agropecuar¡o, se establezca especi{icamente en el reglamento que

desarrol¡e ia presente ley.

Pánafo.- Todo lo relativo a la tram¡tación técnica y adm¡oistrativa del seguro

agropecuario y las relac¡onadas con los derechos y obligaciones de asegurados y

aseguradores, se ajustiarán a lo dispuesto al respecto en la Ley No. 14G02 sobre

seguros ftanzas. Los aspectos no contemplados en dicha ley serán objeto de un

desaffollo específico en el reglamento de la presente ley.

En el Artículo I l establece en el acuerdo de seguros, mnd¡ciones general€s y

exclus¡on€s, que forman parte de la póliza de seguros, se definen las caracterísl¡c¿s

que deben presentar los r¡esgos garantizados y los daños reg¡strados sobre la

producción, a efeclos de su cobertura por el seguro agropecuario, Pánafo. En la póliza

de seguro se esiableceÉn todas las caracter;sticas que definan con precisión el bien

asegurado, las condiciones de cobertura adaptadas a las peculiaridades de las

producciones agropecuarias y los procedimientos a util¡zar para la valorac¡ón de los

daños.

En el Artículo 12 establece las pólizas del seguro agropecuario contienen como

declarac¡ón el valor de las cosechas estimadas po. cada productor agr¡cola en todas y
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en cada una de las parc€las o un¡dades produclivas aseguradas- En los seguros

pecuarios las pó¡izas incluiÉn en la declaración todos los an¡males de la finca o

plantación de la misma especie y destino, valorados a los precios unitarios que

establezca la S€cretaria de Estado de Agr¡cultura.

Párrafo ¡. Las Él¡zas de seguro establecen los porcentajes de cobertura y franquicia

que resulten adecuadas para una más ef¡caz protección de los productores asegurados.

Dichos porcenta¡es se f¡.¡an ten¡endo como obietivo la compensac¡ón, de al menos, los

costos de producción asumidos por el productor y las necesidades de financ¡amiento

de la producción.

Párafo ll. En los segutos forestales y otras modalidades de aseguramiento,

determ¡nación del valor de los bbnes asegurados se llevará a cabo conforme a

normativa especif¡ca que se establezca en el reglamento de la pfesente ley.

En el Artículo 13 esiablece la S€cretaría de Estado de Agricuitura, a t¡avés de la

Direcc¡ón General de Riesgos agropecuarios, estableceÉ para cada rubro la parte de

prima a pagar por los productores y la que conesponda aportar al Estado de acuerdo

con la dotación presupuestaria que, parE¡ cada ejercicio, se establezca en el

presupuesto de ¡ngresos y ley de gastos públicos.

Párrafo l.- En la deteminación de la parte de la prima que corresponda pagar al Esiado

se considerará lo que establezca la Secrelaría de Estado de Agdcultura en mater¡a de

politica agr¡cola nacional respeclo a las acüv¡dades productivas que se cons¡deren

la

la
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estratégicas, el n¡vel de riesgo al que se encuentran expuestas las diferentes zonas y

producciones y las caracteristicas de las explotac¡ones.

Pánafo ll. En el proceso de definición de los criterios para la asignación del porcentaie

de subvención sobre el monto de la prima que recibirán los asegurados, se contaÉ con

la participac¡ón de las organ¡zaciones de productores agrop€cuarios más rcconocidas

del seclor.

Pánafo lll. En el momento de la formalización del contrato, la tramitacióñ det pago

conespond¡ente a la subvención del Estado a la pr¡ma delseguro, se deducirá del costo

de la póliza. La Oirección General de R¡esgos Agropecuarios saldará a las compañías

aseguradoras el monlo de d¡chas subvenciones.

De las lndemnizaciones por s¡n¡estros establ€ce el Alticulo l4-- El procedimiento para

la valoración de los daños, los requisitos gue deben reun¡r los ajustadores o tasadores y

los plazos para el pago de las ¡ndemnizaciones, están suietos a lo establecido en la

Ley No- 146{2 Sobre Seguros y F¡anzas. La pól¡za de seguro definirá el procedimiento

a ut¡l¡zar para la cuantif¡cacón de la ¡ndemnización que conesponda a cada asegurado,

en caso de siniestro indemnizable.

Párrafo l. En los casos en que resulte necesario, la Secreiaría de Estado de Agricultura,

en colaborac¡ón con la Superintendencia de Seguros, estabbcerá las notmas

complementarias a tener en cuenta en las tasaciones o avalúos para el proceso de

valoración e indemn¡zación a los d¡stintos rubros asegurables.
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Párrafo ll-- Para el establec¡miento de d¡chas normas se tendtá en cuenta a ¡as

compañías aseguradoras que operen en el seguro agropecuario y las asoc¡aciones y

organ¡zaciones de productores agropedarios más representativas.

De las indemnizac¡ones en las producc¡ones en el Artículo 15 estabiece las

indemnizaciones en las producciones agrícolas se calculan en base a un porcentaje del

valor total de la cosecha o producc¡ón asegurada. Dicho porcentaie se establece

aplicando al porc€ntaie de daño causado sobre la producción asegurada, por los

r¡esgos amparados en la póliza, las coberturas, franquicias, deduc¡bles y demás

elementos contracluales previstos en el contrato de seguro.

Pánafo.- En el caso del seguro ganadero las ¡ndemn¡zaciones se establecen por cada

an¡mal siniestrado, establec¡endo la cuantía de la Érdida deduciendo del valor

asegurado el ¡mporte de la pos¡b¡e recuperación del an¡mal s¡n¡estrado y las cobertutas,

franquicias y demás elementos contractuales previstos e¡ el contrato de seguro.

El Artículo 16 establece las ¡ndemnizac¡ones por los s¡niestros ocunidos se pagarán a

los productores asegurados de la lecha del s¡niestro y en el plazo establecido al

respec{o en el capÍtulo X de la Ley No. 1¿1G02 Sobre Seguros y Fianzas.

De los productores asegurados se establec€ en el Artículo 17.- Las pólizas de seguro

agropecuario pueden fomalÉarse por los productores de manera indivklual o coleciiva.

Eñ los seguros mlectivos pueden actuar como contralanle las organizac¡ones de

productores agropecuarios, los gremios profes¡onales vindJlados al sec{or, las
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y cualqu¡er otra forma de agrupac¡ón de los productores legalmentecooperativas

feconoc¡da.

En elArt¡culo 18 estab¡ece el productor agrop€cuario que se acoia a esta modal¡dad de

seguro está obl¡gado a indu¡r en la póliza todas las parcelas de cult¡vo o animales

correspondientes al rubro a asegurar de que disponga en ef teritor¡o nacional

En el articulo establece el producfor asegurado debe cumplir las normas técn¡cas que,

para el manejo del rubro asegurado y la gestión de los rÉsgos, sean establecidas por la

Dirección General de Riesgos Agropecuarios adscrita a la Secretaría de Estado de

Agricullura-

De las Compañías Aseguradoras establece el Artículo 20.- Pueden actuar como

aseguradores en esta modal¡dad de seguro aquellas compañias aseguradoras que

cuenten con la mrespondiente aúorización de la superintendencia de seguros pam

operar en el remo agricola y pecuario, ¡ncluido en el apartado de seguros generales,

previslo en el Capitulo ll de la Ley No. 14S02 Sobre S€guros y Fianzas. Pánafo.- Las

compañias aseguradoras que participen en esla modalidad de aseguramiento pueden

hacerlo aisladamente o a través de sistemas de coaseguro para Ia distribuc¡ón del

riesgo.

En el Artículo 21 establece las compañias aseguradoras que part¡cipen en el seguro

agropecuario deben arustar su actividad y proced¡mientos de gestión a lo establecido en

la Ley No. 1¿tG02 Sobre segurcs y Fianzas. Pánafo.- De foma complementaria a lo
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¡nd¡cado en el presente artículo, en el reglamento de la presente ley se establecerán

las normas que ¡esutten especiticas para las compañías aseguÍadoras que realicen las

func¡ones de suscdpc¡ón y cobertura de los riesgos contemplados en esta ley.

De la Secreiaría de Esiado de Agr¡cultura y la Dirección General de Riesgos

Agropecuar¡os el Artículo 22 esiablee ¡a Secretaría de Estado de Agr¡cuttura, es el

organismo responsable de la eiec.¡ción de la pÍesente ley, sin menoscabo de las

competenc¡as que le correspondan a la super¡ntendencia de seguros en relación mn el

control de la act¡üdad aseguradora.

Párafo. A. La Secretaria de Estado de Agricuttura, además de las funciones ya

previstas en el art¡culado de esta ley, le corresponden las siguientes competenc¡asi

a) La f¡jación de los periodos de suscripc¡ón y garantias de las d¡ferentes líneas de

seguros, asi como, los prec¡os y rend¡m¡entos a efectos del seguro, y las

condic¡ones técnicas de cultivo o explolación exigibles a esiablecer en las

conespond ienles pól¡zas de seguro.

b) El establecimiento de las normas de tasación de siniestros.

c) La gest¡ón de los montos de las ayudas del Estado al pago de las primas.

d) Actuar como árbilro en los tém¡nos prev¡stos en la secc¡ón Xll de la Ley No. 146-02

Sobre Seguros y Fianzas, para la resolución de las cuestiones que pud¡eran ser
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planteadas por asegurÍldos y aseguradores en materias relacionadas coñ el seguro

agropecuafio.

e) Realizar los estudios necesarios para la ampliación de las coberturas aseguradoras

sobre tiesgos que afecten a la producc¡ón agropecuaria, asi como sobre la

util¡zación de medilas para minim¡zar su impacto.

Divulgar y fomentar el uso del seguro agropecuario y proveer asesoEmiento a los

asegufados-

g) Admin¡strar los fondos de apoyo al seguro agropecuar¡o qüe se incluyan en el

presupuesto de ¡ngresos y ley de gastos públicos del gobiemo central. Todas

aquellas actividades que sean necesarias para el cumpl¡mento de lo establec¡do en

la presente ley.

Articulo 23.- Para la ejecución de las lunciones que en ¡a presente ley le son

encomendadas a la Sec¡etaría de Estado de Agricultura, se crea, dotada de

personalidad jurídica propia, la Direcc¡ón General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA),

adscrita a la Secretaria de Estado de Agricuftura-

Párrafo ¡. La D¡rección General de Riesgos Agropecuarios se establece como un

organ¡smo coleg¡ado conformado por un D¡rectorio compuesto de la sigu¡ente manera y

en los iérm¡nos en que reglamentariamente se establezca: Secretaria de Estado de

Agricultura, que lo pres¡de; Secreiaría de Estado de Hac¡enda; Super¡ntendencia de
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Seguros; La Junta Agro empresarial Dominicana, lnc. (JAD); El Consejo Nacional de

Productores de la Refoma Agrar¡a; La Cámara Dominicana de Aseguradores; La

Asociac¡ón Dominicana de Hacendados y Agricuttores, Inc. (ADHA); El (la) Dhector (a)

General con voz pero sin yoto, qu¡en tendÉ las func¡ones desecretar¡o del D¡rectorio

Eiecut¡vo de la DIGERA.

Pánafo ll.- El Director General de R¡esgos Agropecuarios será des¡gnado por el Poder

Ejecuüvo de una terna que le será preseniada por el Directorio, para un per¡odo de se¡s

(6) años, pudiendo ser reconfimado por per¡odos similares siempre que las partes lo

cons¡deren apropiado.

En el Articulo 24.- La dirección general de riesgos agropecuarios s€ constituye c-on la

m¡sión de favorecer el desarrollo e implantación del seguro agropecuar¡o, para

universal¡zar la protección del sector productor dominicario ante las consecuencias que

se derivan del acaecim¡ento de fenómeños naturales no controlab¡es. Pánafo.- La

D¡rección General de Riesgos Agropecuarios tiene encomendada la tarea de

coordinación de las instituc¡ones públicas que tienen competench en el desaffollo y

aplicación del seguro agÍopecuario y de apoyo a las instituciones y organizaciones

pdvadas que part¡c¡pan en el mismo.

En el Artículo 25.- En el Presupuesto de lngresos y Ley de Gastos Públicos del

gobierno central se hab¡litarán anualmeñte los recursos dest¡nados a la Dirección

General de Riesgos Agropecuar¡os para su nomal func¡onam¡ento, asi como los

nec€sarios para el financiamiento del porc€ntaie de la prima que dec¡da el Estado
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como aporte. Pánafo.- Para los dos primeros años de funcionam¡ento de la d¡rección

general de riesgos agropecuarios se provee una doiación específica en el presupuesto

de ingresos y ley de gastos públicos para la fomaciÓn de recursos humanos

especializados, el equipamiento y las asesorías que resulten necesarios para que la

Dirección General pueda asumÍ las tunciones que le atribuye la presente l€y.

F¡nanciamiento L¡gado al seguro Articulo 26-- Para el financiam¡ento a los productores

agropecuarios provenientes de fondos públims, ya s€a a tmvés del Banco Agrícola de

la Repúbtica Dominicana o de otra institución f¡nancie¡a, se debe exigir la prev¡a

conaatac¡ón del seguro. Párrafo.- En lodo crédito orig¡nado con reclrsos públicos

garantizado por el seguro agropecuario, el ¡mporte de la indemnización, en caso de

s¡niestro, se apl¡ca directamente al pago del créd¡to rec¡b¡do por el asegurado.

Fondo domin¡cano de conüngencias agroPcuarias, Articulo 27.- Se crea, dependiendo

de la Secretaría de Estado de Agricultura y gest¡onado por la Direcc¡ón General de

Riesgos Agropecuarios (DIGERA), el fondo dom¡nicano de mnt¡ngeneias

agropecuarias, con el objetivo de proporcionar una gatantía básica a los produclores

cuyas operaciones se vean afecladas por desastres naturales causados por riesgos no

asegurables.

Párrafo l. Para la aplicación de lo preüsto en este artículo, se considera que se ha

registrádo un desastre natural cuando la pérdida registrada supere el 30% de la

producc¡ón media de un agricultor deteminado durante los tres años anieriores o de su

producción media trienal basada en el período qu¡nquenal anlerior, excluidos los valores

más alto y más baio.
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Párrafo ll. En los términos que establezca el Reglamento y en los casos justificados se

puede completar, medianie este fondo, la cobertum del reaseguro necesario para el

func¡onamiento del seguro agropecuario establecido por la presente ley.

Disposiciones especiales Articulo 28.- El poder ejecutivo, a propuesta de la dirección

general de riesgos agropecuarios (DIGERA), debe dic{ar los reglamentos de aplicación

de la presente ley, en un plazo de sesenta (60) días, a part¡r de la fecha de

promulgación.

En el Artículo 29. En un plazo de sesenta días. la DIGERA, debe d¡ctar las

reglamentaciones de organización y fu ncionamiento intemo.

En el Artículo 30.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley se ¡niciarán los

estudios necesarios para la elaboración del Plan Anual de Seguros Agropecuarios.

En el Aficulo 31.- Los aportes a¡uales del Estado destinados para alender los gastos

de funcionamiento de la dirección general de r¡esgos agropecuarios y los compromisos

establec¡dos en esta ley en materia de apoyo público a la prima del seguro, estarán

consignados en el programa denominado administración de act¡vos, pas¡vos y

transferencias de la Secretaria de Estado de Agricultura.

Como se observa en esias legislaciones c¡tadas anieriormente

ampliamente redactados los articulos que establecen reglas claras

seguro agr¡cola. ganadero o agropecuario.

se

en

encuentfan

materia de
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Tomando en consideración que varios países al ¡gual que Guatemala, son

eminentemente agrícolas, los gobiernos han regulado este aspecto que constituye un

avance en materia de desanollo social y económ¡co del agro.
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CAPÍTULO IV

¿1. PEsentación y anális¡s de los r€ultedos del trabajo de campo

¿¡.'l Ent¡evistas

Las entrevistas cons¡süeron en la realización de un cuestionar¡o de d¡ez preguntas, que

se referían al tema agrario del país, las preguntas fueron dir¡gidas a veinte personas

entre estas están: abogados en general y a funcionarios que laboran en el lnstituto

Nacional de Transfomación Agraria, asi como a dos jue@s de primera instancia de lo

civily laboral. Este trabajo se tealizo en el mes de octubre del año dos mil doce.

A continuac¡ón se pres€ntan los resultados del trabajo.

La pregunta número uno; ¿Cree usted que la situac¡ón del agro en Guatemala es

defic¡ente?

Respondieron quince personas que si es deficiente y cinm no contestiaron, siendo un

total de veinte-

La pregunta número dos; ¿Considera que el Estado de Guatemala, cuenta con

polít¡cas claras en materia de desanollo rural?

La respuesta de d¡ez personas tue que si eran claras, cinco que no y cinco no

contestaron s¡€ndo un toial de veinte respuestas.
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La pregunta número tres ¿Sabe de que exista en el congreso de la republica de

Guatemala ¡niciativas de ley que se ref¡eran a fortalecer y apoyar el agro guatemalteco?

La respuesta de d¡ez personas fue que si tenian conocimiento de que s¡ ex¡sten

¡n¡ciat¡yas de ley, diez personas contestaron que no conocian de ninguna, siendo un

tota¡ de veinte respuestas.

La Pregunta número cuatro ¿Cree usted que el poco apoyo al agro guatemalteco no

favorece el desarrollo de los trabajadores del área rural?

La respuesta de las veinte personas fue que si hay poco apoyo para los trabaiadores

del área rural.

La pregunta número c¡nco ¿Sabe usted que ex¡sta un seguro agrícola en Guatemala?

La respuesta de dos personas fue que si y la de dieciocho fue que no estaban

enterados que hubiera un seguro agrí@la siendo un total de veinte respuesias.

La pregunta número seis ¿Cree usted que debe de existir un seguro agríco¡a

esenc¡almente para prevenir los riesgos que se producen der¡vados de la naturaleza?

La respuesta de veinte persona fue que s¡ debe de existir un seguro que prevenga

r¡esgos.

La pregunta número s¡ete ¿debiera ex¡stir ün marco nomat¡vo que regule el agro

guatemalteco ya que el país es eminentemente agricola?

La respuesta de las veinte personas es de que s¡ debe exist¡r una ley que regule el agro

guatemalteco.
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Pregunta número ocho; ¿Cree usted que el estado debe inlervenir en regular un seguro

agrícola subvencionado a favor de agr¡cultores? La respuesta de las veinte personas es

de que s¡ para que favorezca a los agricultores.

La Pregunta número nueve; ¿Cree usled que en otros paises si se regulan aspeclos

relacionados con el agro y la previs¡ón de riesgos en la agricultura?

La respuesta de veinte personas es que si en otros países s¡ existe previsión.

La pregunta número d¡ez; ¿Derivado de los desastres naturales' considera que el

estado debe favorecer a los pequeños agricultores en la contratación de un seguro

agrícola o agropecuar¡o?

La respuesta de ve¡nte personas es que s¡.

Derivado del trabajo bibliográfico, documental y de campo, es de considerar los

s¡guientes aspectos:

1. El país es eminentemente agrícola, y los desastres naiuÉles, pueden suceder en

cualquier momento, siendo necesario que se implementen normas que protejan al

sector agrícola.

2. Esta claro que la población en general, aunque mnoce en que puede basarse los

seguros agrícolas, por la concepción delseguro, se ignora la magn¡tud del conlen¡do

en lo que puede mmprender un seguro agrícola, ganadero o agropecuario.
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3. A pesar de que el Estado ha prop¡ciado algunos tipos de seguros agrícolas, para

casos especific¡s, esto no es suficienle, pues la problemát¡ca es mucho mayor.

4. Se ha sabido que el gobiemo se ha encargado de pagar un setenta por ciento de

una prima de seguro y los agricultores pagan un treinta por ciento al ocur¡r un

desastre natural y el EÉtado en este aspecto, ha ¡nvertado aproximadamenle unos

Q4 millones a favor de pequeños agricultores que han contratado el seguro

agÍícola, puesto en marcha a instancias del programa Guate lnv¡erte.

5- Este programa funciona con base en los créditos que los pequeños empresarios

gestionan ante los otorgantes de créd¡to (bancos, cooperativas u otros entes

f¡nancieros) y cuya pr¡ma es finánc¡ada hasta en un 70 por ciento por el Estado y el

resto por el sol¡c¡tante. En el caso del programa Guate lnvierte, el seguro se apl¡ca

al momento de ocurrir un desastre natural como una sequía o inundac¡ón.

6. El beneficiario puede escoger entre asegurar la planta que va a cultivar para que

sea el seguro el que se la reponga en caso de desastre, o asegurar la inversión,

proteger los invemade¡os o enseres que usa para el cultivo. Finalmente, puede

escoger en asegurar la cos€cha, de manera que si esta se pierde t¡ene la posib¡lidad

de hacer el reclamo y recib¡r el d¡nero que potenc¡almente rec¡b¡ria si hub¡era podido

colocar la cosecha en el mercado. Sin embargo esta ayuda no favore@ a todos los

agricultores-



4.2 lniciat¡vas dé ley

Ex¡ste la ¡mportancia de que lomando en cons¡deracón que el sector agrícola de

Guatemala posee unos 1,2 mi¡lones de pequeños y medianos empresarios agricolas solo

las grandes empresas del agro tienen acceso a las pól¡zas, y por lo tanto, se quedan en

desprotección los medianos y pequeños agricultores y empresarios del agro en

Guatemala, por ello, debe enlrar en vigenc¡a las in¡ciativas de ley que se descr¡ben a

conlinuación:

a) lnic¡aüva número 4084

Esta se denomina ley del sistema nacional de desarollo rural integral, y dent¡o de los

aspectos más importantes de señalar de este marm nomat¡vo se encuentran los

sigu¡entes:

1. Pretende ser el instrumento que regule la problemática de desanollo de la gran

población guatemalteca, ya que toma en cuenta los ¡nd¡cadores que inciden en

d¡cho aspecto, y basados en la primacía de los pteceptos constitucionales que el

estado debe garantizar a los habitantes de la República el bien común y el desarollo

¡ntegral de las personas, y cons¡derando que si b¡en el área rural contribuye de

manera sign¡ficat¡va a la economia nacbnal mediante los ingresos y el empleo

generado de los ámbitos de la agricuttura y aprovechamiento de los recursos

naturales, los ind¡cadores soc¡oeconómicos en el área rural ubican a Guatemala

entre los paises con menor desarollo humano en Amér¡ca Latina.

83



2.

3.

_---:--...
4.."

l.:: "
iiit.¡h:l: ,::
":'':t.ii : ,,, ... . ,,

Según la encuesta nacional de condiciones de üda, del año 20ffi, el cincuenta y

uno por ciento de la población guatemaiteca, vive en condiciones de pobreza, el

tre¡nta y cinco punto ocho por ciento conesponde a pobres y el qu¡nce punto dos por

c¡ento, a pobres extremos. Por grupo étnico afecta el setenta y cuatro punto ocho

por c¡ento a la poblac¡ón ¡r¡digena.

Dentro de los fundamentos constituc¡onales, se c¡ta al Artículo 118 que se ref¡ere al

rég¡men económ¡co y social de la República de Guaiemala, que se fundamenta en

princ¡pios de iustie¡a soc¡a¡. Es obl¡gación del Estado de or¡entar la ecooomia

nacional para la utilización de los reclrsos naturales l/ el potenc¡al humano para

incrementar la riqueza y Aatjar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribuc¡ón

dei ingreso nacional.

La iniciativa consta de cuatro títuios y cuarenta y tres articulos, el primem se refiere

a dispos¡ciones generales, e¡ segundo a la ¡nst¡tucionalidad que s€ propone, en la

que se destaca el enfoque sistemático del desarollo rural, para que pueda ser

¡mpulsado de manera integral en tanto en e¡ tercero de los titulos se apunta a los

recursos financ¡eros y el último a las disposiciones fnales y lransitor¡as.

En cuanto a la institucionalización, se ptelende establecer las funciones del gabinete

de desano¡lo social el cual se crea a través de esta normat¡va, así como el M¡nisterio

de Desarollo lntegral Rural, el Consejo de Part¡c¡pación Social y Auditoria social con

la participac¡ón de la sociedad civil.

En cuanto a los recursos financ¡eros, estos deberán ser inclu¡dos dentro del

presupuesto nacional de ¡ngresos y egresos del Estado de Guatema¡a para ¡a

4.

5.
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eiecución del proyeclo, y es aqui en donde quien escribe considera débil la

propuesta pues no se establece con claridad de donde se obtendrán los fondos para

sufragar los gastos de esta iniciativa.,

b) lnic¡ativa núméro 3606

Esta ¡n¡ciaüva se denom¡na Ley Marco de Desarrollo Rural y dentro de los aspectos

más ¡mportantes de señalar se encuentran los sigu¡entes:

1. Hace referenc¡a que desde la v¡genc¡a de los Acuerdos de Paz, en su contenido se

ha contemplado prácticamente una polít¡ca agrar¡a, lo cual no se ha hecho y se

agrava, principalmente con la conformación del Tratado de Libre Comercio entre

Estados Unidos de América, Centroaméricá y Republ¡ca Dominicana.

2. Que la auseno¡a del desarrollo rural en el país, se man¡fiesta en una situación de

pobreza, efrema y exclusión de un alto porcentaje de la pobláción guatemalteca

principalmente campes¡na e indigena, as¡mismo, genera una gran confl¡cüvidad

agrada ante la ausencia de opc¡ones de desanollo para esa población.

3. Dentro del conten¡do, establece en sus primeros articulos los princ¡pios, como

articulación rural urbano, democrac¡a, desarrollo humano, ¡nclus¡ón,

integralidad, intergeneracionalidad, Estado promotor, fac¡litador y subsidiario,

equ¡dad, mult¡ e intercultural¡dad, multisectorial¡dad, y muld¡mens¡onalidad, largo
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plazo, seguridad alimentaría, y nutticional, solidatidad, sustentabilidad, tenitorialidad, - -

descentral¡zación, transparencia, y rendición de cuentas.

4. En esta normativa s€ evita contraven¡r lo estipulado en la Ley de los Conse.ios

Desanollo Urbano y Rural y el ordenam¡ento tenitorial y se crea el Gabinete

Desanollo Ru¡al y el Conse¡o verif¡cador.

5. Asi también se crea el observatorio para e¡ desarrollo rural como una entidad

descentralizada y autónoma del Estado, cuyo obieto es dar seguimiento técnico y

evaluación en los procesos de planificac¡ón, progtamacón y ejecución de todas ias

act¡vidades relac¡onadas con el desarollo soc¡al rural-

6. En cuanto a los fondos necesar¡os para el func¡onamiento de esta normat¡va y las

inst¡tuc¡ones que se crean, se ¡nd¡ca que serán emanados del presupuesto nacional,

así también de fondos privativos que el estado recibe como acc¡onista del Banco de

Oesanollo Rural Sociedad Anón¡ma.

4.2-1. La conformac¡ón de un marco normat¡vo especítico en el cual se erea el

Segu.o agricola, Agrop€cua¡io y Ganadero.

La nomativa que se propone se debería denom¡nar Ley de Fondos de

Aseguramiento Agropecuar¡o y Rural, ya que se ¡mplementaría en foma específ¡ca

relac¡onado con los fondos para asegurar ese desarollo.

de

de
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Dentro de los aspectos que debería comprender están los sigu¡entes:

Esta Ley debe ¡ndicar que es de orden público y observanc¡a general en todo el

tenitorio naciona¡ y que t¡ene por objeto crear y rcgular la organización, func¡onamiento

y operación del sistema de fondos de aseguram¡ento agropeanario y rural, que se

const¡tuirá por los fondos de aseguram¡ento y por sus organismos inlegradores' que se

regisiren ante el Banco de Guatemala, con los siguientes propósitos específ¡cos:

Fomentar, promover y faciliiar el serv¡cio de aseguramiento por parte de los fondos de

aseguramiento agropecuario y rural. Regular las aciiYidades y operaciones que los

fondos de aseguram¡ento agropecuario y rural podrán realizar, asi como establecer el

serv¡c¡o de asesoria técn¡ca y seguimiento de operac¡ones que deberán rec¡b¡r, con el

propósito de lograr su sano y equ¡l¡brado desarrollo. Regular la organización,

funcionamiento y operaciones de los organismos que intervienen en cuanlo a los tondos

de aseguramiento agropecuar¡o y rural. Otorgar certeza y seguridad iur¡d¡ca en la

proteccón de los intereses de qu¡enes celebran operacionqs con d¡chos fondos de

aseguramiefito agropecuario y rural. Establecer los términos en que se llevaÉ a cabo el

seguam¡ento de operaciones del s¡stema de fondos de aseguramiento agropecuario y

rural.

En el Banco de Guatemala, se debe crear una secretaria específ¡ca para esle efecto,

que se encuentre integrada tambÉn con funcionarios o representantes del M¡nisler¡o de

Finanzas Púb¡¡cas y de ¡a Contaloria General de Cuentas, entre otros.
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se deben consiituir sociedades mutualistas y de protección solidaria dentro de esta ley, -" ''- 

-

que se denom¡ne Sociedades de Fondos de Aseguramiento, especilicamente en temas

de seguro en las operac¡ones de daños, al ramo agricola y de animales y a aquellos

ramos que esp€cíftcamente se registren para el aseguram¡ento de los bienes conexos

a la actividad agropecuaria, rural y patrimonial

Enelotofgamientodecobertufaspar¿elámbitorural,se¡ncluyenlodaslaslíneasde

operación que ofrezcan protección a la pobbción rural' en sus bienes y personas y en

sus actiyidades produc{ivas, comerciales, de servicios o de otto tipo.

Las operac¡ones que realicen los fondos de aseguram¡ento estarán respaldadas por sus

prop¡as reservas técnicas, por los mntratos de seguro y en su caso' por el fondo

general de protecc¡ón y los fondos de retencón común de riesgos, que se debeÉ crear

como una foma de subvención por parte del Estado de Guatemala.

Se deberá csnformar todo un marco normativo de cómo deb€n funcionar las sociedades

mutualistas que se crean de esta naturaleza, en similar composiciÓn de cómo se

estructuran las sociedades anónimas, y las funciones especificas de cada órgano.

También se debe crear un Consejo de Adm¡n¡stración o üg¡lanc¡a del Fondo de

Aseguram ¡enlo.

Se debe establecer un marco normat¡vo que incluya respeclo a la capital¡zac¡ón de

dichos fondos, con eportac¡ones de los socios y de la aportación que haga el Esiado
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como parte de sus compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y de acuerdo a lo

que le manda la Const¡tución Polílica de la Republica de Guaiemala, y las mismas no

tendÉn fines de lucro, y en donde el seguro y reaseguro const¡tuyen instituciones

¡mportantes para la garantía de los b¡enes y productos de ¡os eampesinos y agricultores

que iniegran estas soc¡edades.

Dentro de las operaciones que pueden realizarse se pueden estipular las s¡gu¡entesl

Pract¡car las operaciones de seguros con sujeción al registro que otorgue la secretaria

que se pretende crear.

Constituir e invertir las reservas previstas en esta ley. Administrar los recursos retenidos

a las ¡nst¡tuc¡ones de seguros del pa¡s y del exttaniero correspond¡entes a las

operacion€s de reaseguro que hayan celebrado.

Const¡tuir depósitos en instituciones de crédito, operar con documentos mercantiles por

cuenta propia para la realizac¡ón de su objeto soc¡al, adqu¡rir los bienes muebles e

inmuebles necesarios para la real¡zación de su objeto social, aquellas que sean

necesarias para la realización de su objeto social.

Las operac¡ones de seguro que lleven a cabo los fondos de aseguramiento con sus

socios se formalzarán med¡anie constancias de aseguramiento, que deb€rán ser

entregadas al soc¡o del fondo de aseguramiento y en las que se harán constar los

derechos y obligac¡ones de las partes. La constancia de as€guramiento deberá

contenef , cuando menos:
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a) La denominac¡ón del londo de aseguramiento;

b) El nombre del socio asegurado;

c) La f¡rma del representante delfondo de aseguram¡ento:

d) La designac¡ón de ias personas o bienés asegurados;

e) La naturaleza de los riesgos amparados por la cob€rtura;

t En su caso, el nombre y domic¡lio de los benefic¡atios;

g) La suma asegurada o prestac¡ón a cargo delfondo de aseguramienlo;

h) Los deduc¡bles, en su c¿rso;

i) La {echa de em¡sión y periodo de cobertura;

i) El ¡mporle de la cxota,

k) El lugar y la Íorma de pago. Para este efecto tanto los fondos de asegurambnto

como sus socios esl,aÉn obl¡gados, a lo dispueslo por ¡as leyes de la materia y que

no deberá contravenir lo que aqu¡ se eslipule.

Los fondos de aseguramiento deberán mnstituir las s¡gu¡entes reservas técnicas: l.

feservá de riesgos en curso. Para los seguros de daños, esta reserya s€ conslitu¡rá con

e¡ total de los recursos proven¡entes de las cuotas cobradas una vez descontado el

pago de reaseguro y el monto conespondiente a gastos de administración y operación_

Cada fondo de asegufam¡ento tendrá la facultad de definir los términos en que los

recursos de esta reserva podrán ser comprometidos para incrementar su retención de

riesgos y negociar los términos y modalidades de la cobertura de reaseguro, asi como

realizar aportac¡ones al fondo de retenc¡ón cúmún de riesgos.
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En la operac¡ón del ramo agropecuario, esta reserva deberá constitu¡rse al ciene de

cada ciclo agrícola o ganadero, los remanentes que se generen particularmente en esá

operación, quedarán disponibles para ser destinados a incrementar el fondo social, s¡

asi ¡o aprueba la asamblea general,

Para los efecfos de esta ley, el remanente es el monto que pueda ex¡stir al final de¡

ejercic¡o social, que resulte de la cantidad que importen las cuotas de retenc¡ón

devengadas más los productos financietos, más las bonifcaciones por baja

siniestralidad convenidas en los @ntratos de reaseguro o por otlos conceptos, más las

com¡siones recibidas por feaseguro cedkJo, menos, los recursos etogados por

con@ptos de gastos de operac¡ón, cuotas, costo de reaseguro y costo neto de

s¡niestral¡dad.

En el caso del s€guro agropecuario, e¡ remanente se deteminará al ciere del c¡clo

agrícola o ganadero.

Los fondos de aseguram¡ento contarán con un fondo social que se ¡ntegrará de la

siguiente forma: l. Con los bienes y valores que los socios acuerden para su

constitución; ll. De las aportaciones adicionales que real¡cen los socios; lll. De las

donac¡on€s y/o aportac¡ones púbiicas o privadas que se obtengan, y lV. Los

remanentes obtenidos al t¡nal de cada e¡erc¡cio social o, para el caso de seguros

agrop€cuarios, al tinal de cada ciclo agriclla o ganadero.
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El fondo soc¡al y su ¡ncremenlo serán destinados a cumpl¡r con el obieto de los fondos

de asegurami€Íto, debiendo ex¡stir el conocimiento y aprobación de la asamblea

general de socios respecto de su constitución, incrementos y asignaciones específ¡cas.

Esüos recursos podrán dest¡narse por los fondos de aseguram¡ento al ¡ncremenlo de

sus reservas técnicas; a disminu¡r las cuoias de asegurambnto, a su fortalec¡miento

técn¡co, operatúo y administrativo; al equipamiento y adqu¡sic¡ón de bienes muebles e

¡nmuebles; a crear reservas para pasivos laborales d¡versos; a otorgar prestac¡ones de

previsión social; así como para la irüegración de organizaciones económicas y de

servicios que apoyen ias activ¡dades agropecuar¡as, agro¡ndustriales, comerciales, de

financiamiento, de adm¡nistración de riesgos, y en general de todas aquellas que

contribuyan al desanollo rurál en b€nelic¡o de los soc¡os del Fondo de Aseguram¡ento y

de sus comun¡dades.

Estas organizaciones deberán estar integradas por todos los soc¡os del fondo de

aseguram¡ento de que se trate. En las operaciones de seguros, los fondos de

aseguramiento deberán aplicar las coberturas, tarifas de cuotas, deduc¡bles, sumas

aseguradas, nomas, partic¡pac¡ón a Érdidas, franqu¡c¡as, condic¡ones generales y

especiales, y demás elementos y componentes relativos al aseguramiento, conforme a

las siguientes opc¡ones:

L Tratándose de ¡nstituciones de seguros o reaseguro del país que les br¡nden el

serv¡c¡o de reaseguro, con base en el producto de seguros que al efecto teg¡stren

ante la comisión dichas instituciones.
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ll. Tratándose de reaseguradoras extranieras que les otorguen dicho servicio, c¡n base

en los elementos técnicos y contractuales que acuerde con la institución de seguros

o compañía de reaseguro que les otorgue dicho servicio. La determinación delcosto

de cuotas de aseguramiento deberá tomar en consíderación los índ¡ces de

siniestalidad de la zona en la que opere, asi como la experiencia sin¡estra del

m¡smo y de los soc¡os.

Los fondos de aseguram¡ento sólo podrán retener riesgos hasta por un monto

equivalente a su reserva de riesgos en curso más la parte de la reserva especial de

conlingenc¡a que comprometan al pago de indemn¡zac¡ones. Todos los riesgos que no

puedan ser cubiertos con tales reservas técnicas deberán ser respaldados con

esquemas de r€asegüro, coaseguro o por conduc{o del fondo de retención Común de

r¡esgos, en iérminos de lo previsto en esta normativa que se pretende crear.

Los fondos de aseguramiento se abstendrán de conceder seguros cuando no se

cumpla con los requshos. Los fondos de aseguramiento podrán conlralar, en sus

diversas modal¡dades, cualqu¡era de los esquemas de coaseguro o reaseguro, en este

últ¡mo caso pueden ser de t¡po proporcional, no proporc¡onal o una mmb¡nación de los

dos anteriores.

Los fondos de aseguram¡ento podrán contraiar reaseguro exclus¡vamente con

¡nstituc¡ones de seguro o reaseguro del país autorizado para aealizar la operac¡ón o

ramo de que se trate, así mmo con los reaseguradores extranjeros ¡nscritos en un

registro general de reaseguradoras extranjeras que deberá crearse.
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Los fondos de aseguramiento deberán garantizar que los socios recibirán integramente -

la ¡ndemnizac¡ón a que lengan derecho ante la ocurencia de cualqu¡er nivel de

siniestral¡dad. El eierc¡cio soc¡al de los fondos de aseguram¡ento seÉ de un año, s€

in¡c¡ará el pdmero de enero y teminará el 3l de diciembre, excepc¡ón hecha del primer

año de operac¡ones, que ¡niciará, en la fecha de su consütución y term¡naÉ el 31 de

diciembre de ese año.

Todo acto o contrato que signifique variac¡ón en el activo, en el pasivo, en resultados o

fondo soc¡alde ün fondo de aseguram¡ento, o implique oblbación direcla o contingente,

deberá ser reg¡strado en la contabilidad, En su contabilidad se deberán ajustar al

catálogo general de cuentas que se autorice por la autoridad med¡ante dispos¡ciones de

carác{er general.

Los fondos de aseguram¡ento deberán fomular sus estados f¡nanc¡eros al tém¡no de

cada eiercicio social, los cuales deberán estar auditados extemamente por un mntador

públ¡co independ¡ente y aprobado por ¡a asamblea general de socios, así mmo por uno

propio de la Co¡lráloría General de Cuentas de la Nación. El dictamen deberá constar

de una opinión respeclo de los estados tinancieros y la constitución o incremento de

reserves.

Deberá estipularse un marco normat¡vo específico dentro de la ley respecto a las

formas de ¡nvert¡r técn¡camente los fondos. Sé deberá regular en foma especifica los

aspectG relacionados con los seguros y reaseguros, los que se adqu¡eren a nivel del
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eferior, y respecto a la fus¡ón, disolución, l¡qu¡dación y revocac¡ón de los fondos de

asegufamiento.

Dentro de la normativa que se refiec¡ a un sistema de protección, que es uno de tos

fines princ¡pales de la creación de estas entidades, se debe est¡pular como min¡mo: de

los fondos de protección y de relención común de riesgos- En complemento a la

operac¡ón de seguros, llevada a cabo por los fondos de asegutam¡ento, s€ establece un

sistema de protección integrado por el fordo de protecrión y el fondo de relenc¡ón

común de riesgos, de acuerdo a lo sigu¡ente;

1. El fondo de protecc¡ón tendrá la i¡nalidad de apoyar a los fondos de aseguram¡ento

en el pago de las obligac¡ones contra¡das con sus socios en los siguientes téminos:

a) Apoyar a los fondos de aseguramiento declarados en d¡solución y liquidación a

pagar las ¡ndemn¡zaciones a qu€ tengan derecfio los soc¡os y que no fuera pos¡ble

cubrir con las reservas técnicas, n¡ con los @ntratos de reaseguro o coaseguro.

b) Otorgar apoyos prevenüvos de liqulCez a los fondos de aseguram¡ento que se

encuentren en problemas financieros transilorios siempre y cuando se presente el

estudio o expediente que justifique económ¡ca, adm¡nistrativa y técnicamente el

apoyo solicitado; que exista, en su caso, un programa de restaurac¡ón de reservas, y

se otorguen las garantías que el comité técn¡co considere sufic¡entes. Los montos de

los apoyos prevent¡vos de liquidez que otorgue el Fondo de Protección seÉn
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aprobados por el Comité Térn¡co, y la suma de los mismos en ningún caso podrá

exceder el quince por ciento del patrimonio de dicho Fondo de Protección.

c) Apoyar los casos de fusión, disoluc¡ón y l¡quidación de Fondos de Aseguram¡ento,

tendientes a cubrir los cost6 derivados de estos mecan¡smos, y d) Los apoyos

contemplados en los tIes inc¡sos anteriores serán ¡ndependientes de las sanciones

penales o económ¡cás a que se hagan acaeedoras las personas causantes de

operaciones il¡citas, quebranto patfimonial, malversación de las reservas tálnicas o

del Fondo Social de un Fondo de Aseguramiento.

2. El fondo de retención común de r¡esgos tendrá como obiet¡vo fomentar un s¡stema

de retención común de riesgos entre Fondos de Aseguramiento que les pemita

acceder al mercado de reaseguro en mejores condiciones y obtener contratos más

favorables.

Para la operac¡rin del fondo de protección, el Organismo lntegrador Nacional deberá

constitu¡r un fideicomiso de administrac¡ón y garantia, en cuyo contrato deberá

señalarse como lideicomitente al organ¡smo integrador naciooal, como fideicomitentes

por adhesión a los fondos de aseguramiento partic¡pantes y como fiduciaria a la

instituc¡ón fiduciaria. De bualfoma, deberá preverse la ex¡stencia de un comité técnico

que tendrá las facultiades propias a dicha naturaleza de la creación del com¡té técnico.

En el conaato de fide¡com¡so para el fondo de protección deberá preverse que para el

cumplim¡ento de sus f¡nes, elfiduciar¡o tendrá, sin perju¡cio de las demás atribuciones y
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oblilJaciones que las leyes le establecen, las sigu¡entes: L Pagar hasla donde alcancen -

los recursos del fondo de protección, en forma subsid¡aria, las indemn¡zaciones a que

tengan derecho los soc¡os y que el fondo de aseguramiento les adeude, mn los l¡mites

y condiciones a que se refiere esta ley y los que se establezcan en el prop¡o conttato de

f¡deicomiso; ll. Otorgar apoyo financiero a los fondos de aseguramiento, lll. Realizar las

operaciones y contratos de carácter mercantil o civil que sean necesar¡os para e¡

cumpl¡m¡enlo del obieto del fide¡comiso; lV. Comun¡car al Organ¡smo Integrador

Nacional las iregularidades que por razón de sus competencias les conesponda

conocer, y V- Las demás que ésta y otras leyes prevean para el cumplim¡ento de su

objeto.

El comité técnic,o del fondo de prolección estará integÉdo por c¡nco m¡embros

prop¡etarios y sus respect¡vos suplentes que serán designados por el oonsejo de

administración del organ¡smo integrador nacional y aprobado por la asamblea gene.al

del m¡smo, cuidando que pertenezcan a Organismos lntegradores y tendrá las

sigu¡entes facultades:

a) Calcular al finalizar cada ejercic¡o social o ciclo agricola o ganadero, según

cof¡esponda, de cada fondo de aseguram¡ento las aportac¡ones que deberá pagar

para la constitución e ¡ntegrac¡ón del fondo de protección.

b) lnstruir al fiducjar¡o, sobre los instrumentos en los que deberá invertir los recursos

del fideicomiso,
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c) Evaluar ¡os aspecios operat¡vos delfide¡comiso. Reüsar y apÍobar, en su caso, los

¡nfomes que rinda elfiduciario sobre el mane.¡o del patrimonio fue¡comitido.

d) Hacer públ¡cas las reglas conforme a las cuales se procederá a otorgar apoyos a los

fondos de aseguramiento. Aprobar los ersos en que proceda otorgar apoyos a los

fondos de aseguramiento. Las demás

cumplimiento de su obteto, así como

f¡de¡comiso del fondo de protección,

que ésta y otras leyes prevean para el

las que se prevean en el contrato de
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CONCLUSIONES

1- Las personas que se dedican a la agricultura tienen la neces¡dad de prevenir

riesgos que dañen sus cosechas, @mo pmblemas de clima, la sequía. la lluv¡a

ex@s¡va que causan inundac¡ones, incendio de cosechas y en las plantaciones, el

gran¡zo, plagas, daños a consecuencias de erupción de volcán, pérdida o

deter¡oro de los produc{os agrícolas ocasionados por su transporte, además no

cuentan con información que les ayude a prevenir dichos daños.

2. No existe reembolso económ¡co derivado de una Érd¡da n¡ la prev¡s¡ón de un

r¡esgo, faslor que es muy importante porque afeda a todas las personas que se

dedican a la agricultura, la mayor¡a son de escasos recursos y no tienen acceso a

contratar un seguro agricola en enüdades privadas ya que tiene un costo muy

elevado.

3. La mayoría de agricultores no cuentian con henamientas e insumos, para

cosechar ni reciben capacitaciones sobfe cómo prevenif todos los r¡esgos que

afeclan los cultivos y cómo util¡zar e ¡mplementar meiores técnicas para tener una

buena producción.

4. No existe capacidad de prev¡sión y n¡ una ley específica que regule el seguro

agríco¡a, siendo de ¡nterés social e ¡mportante para las personas de escasos

recursos que se ven afectadas al carecef del m¡smo.
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5. En el desanollo de la actividad agr¡cola no se cuenta con un servicio público, un

seguro que sea accesible, por lo que limita a cierto sector dependiendo la

estabilidad económ¡ca, de los agricultores y que sea enfocado al sector socio-

económico que más lo necesita ya que se ve lim¡tado al no contar con é1.
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RECOMENDACIONES

El Estado de Guatemala t¡ene que establecer una política agrar¡a eficiente ya que es

su deber garantizar a los habitantes el desarrollo ¡ntegral de la persona, br¡ndar

informac¡ón oportuna a todos los agricultores para que tengan conoc¡miento de los

beneficios que se pueden obtener al contratar un seguro agrícola que les garantice

seguridad en sus cultivos en el momento de que ocuÍra un desastre natural,

causado por cambios climáticos que sufre el país, previniendo las pérdidas totales

en las siembras.

2. Es necesario que el Estado se haga cargo de los r¡esgos cataslróf¡cos que sufre el

sector agricola, a través de cuentas públicas, incentivando con subsidios el pago de

un contrato de seguro para la prev¡sión de los r¡esgos derivados de los

acontecimientos naturales.

3. Crear prog€mas de capacitación a través del Minister¡o de Agr¡cultura, Ganaderia y

Alimentación, que les perm¡ta a todos los agricultores conocer la adecuada

ut¡lización de sjstemas de producc¡ón, control de cal¡dad e implementac¡ón de

med¡os tecno¡óg¡cos, para prevenir perdidas en la producción y tener mejores

controles tanto adm¡nistrativos como operativos.
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4. El gobierno de Guatemala, liene que regular en el ordenam¡ento iurídico el seguro

agricola por med¡o de una ley específica que proteja al gremio agricola, logrando de

esta manera oportunidad de empleo y estab¡lidad económ¡ca para las personas de

distintas reg¡ones produclivas del pais.

5. En Guatemala se deben establecer med¡das adecuadas para que el seguro agr¡cola

sea prestado como un servic¡o público, s¡ el presupuesto es insufic¡ente es

necesar¡a la part¡cipación de entidades credit¡c¡as que permitan formar fondos de

garantla específ¡cos para que todos puedan adqu¡rir uno.
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