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A pesar de que las pequeñas empresas agrícolas juegan un papel 
fundamental en la seguridad alimentaria de Colombia, la empre-
sa del seguro cuyo objetivo es orientar el desarrollo económico 
del país, aún no está apoyando decididamente este importante 
sector. El objetivo de este estudio fue proporcionar dimensio-
nes de clasificación de los riesgos agrícolas, para que las com-
pañías de seguros puedan contar con información organizada 
que les permita evaluar y contemplar pólizas en el sector. Se 
inspeccionaron pequeñas empresas agrícolas ubicadas en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. En total se 
hizo inspección en 55 empresas y la información obtenida se 
clasifico en 5 diferentes dimensiones: riesgos del macroentor-
no, riesgos climáticos y geológicos, riesgos de política nacional 
y conflicto interno armado, riesgos intrínsecos de las regiones y 
de los procesos operativos, y también riesgos asociados a la mis-
ma administración de riesgos. Se identificaron los riesgos más 
frecuentes y se establecieron las correlaciones entre ellos. Los 
resultados obtenidos muestran que a partir de la conformación 
de una base de datos de los riesgos a los que están expuestos las 
pequeñas empresas familiares y de su clasificación en dimensio-
nes, es posible tener conocimiento más profundo de los riesgos, 
lo que puede facilitar su evaluación en la administración de los 
riesgos, con el propósito de plantear pólizas agrícolas que den 
impulso al desarrollo de este importante sector en Colombia. 

Resumen Palabras clave: Riesgos, dimensiones, empresas agrícolas, ries-
gos climáticos, administración de riesgos. 
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Despite the fact that small agricultural companies perform a 
fundamental role in Colombia’s food security, the insurance 
companies whose objective is to guide the country’s economic 
development is not yet decisively supporting this important sec-
tor. The objective of this study was to provide classification di-
mensions of agricultural risks, so that insurance companies can 
have organized information that allows them to evaluate and 
contemplate policies in the sector. Small agricultural enterprises 
located in the departments of Cundinamarca, Boyacá and Meta, 
were inspected. In total 55 companies were inspected and the 
information obtained was classified into 5 different dimensions: 
macroenvironmental risks, climatic and geological risks, natio-
nal policy risks and internal armed conflict, intrinsic risks of the 
regions and operational processes, and also risks associated 
with the same risk management. The most frequent risks were 
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identified and the correlations between them were established. 
The results obtained show that from the creation of a databa-
se of risks to which small family businesses are exposed and 
their classification in dimensions, it is possible to have a deeper 
knowledge of the risks, which can facilitate their evaluation in 
the administration of risks, with the purpose of proposing agri-
cultural policies that give impetus to the development of this 
important sector in Colombia. 

Keywords: Risks, dimensions, agricultural enterprises, climate 
risks, risk management.

Introducción

De acuerdo con Censo Nacional Agropecuario, en Colombia más 
del 70% de los productos agrícolas que hacen parte de la ca-
nasta familiar provienen de pequeñas empresas que trabajan 
en menos de 5 hectáreas de tierra. En este sector no sólo el 
riesgo por la volatilidad en los precios de los productos básicos 
y cambio climático, sino las preocupaciones existentes en torno 
a la seguridad alimentaria en el contexto de una demanda cre-
ciente han sido objeto de varios informes oficiales y no-oficiales, 
y ha impulsado varios proyectos piloto conducidos por entida-
des privadas de forma independiente o como parte de alianzas 
público-privadas [1]. En su documento de política de reforma 
agraria, el Centro Nacional de Memoria Histórica [2], plantea la 
necesidad de una reforma agraria que haga parta de una estra-
tegia orientada a la reforma de desarrollo rural y que pueda ayu-
dar a una verdadera transformación de la vida en el campo, que 
contemple la política de tierras y que además haga parte de una 
reforma más general sobre desarrollo económico y social que dé 
cuenta del conocimiento de las necesidades del sector.

El propósito de la administración y ajuste de riesgos agrícolas es 
contribuir a reducir este tipo de riesgos y cuando no sea posi-
ble su reducción, entonces transferirlos a la industria del segu-
ro para minimizar el impacto sobre las empresas agrícolas [3].  
La valoración del riesgo es primordial, ya que permite justificar 
técnicamente la implementación de acciones estratégicas que lo 
reduzcan o aumenten su resiliencia, tanto en las comunidades 

como en el mismo ecosistema [4]. La administración de los ries-
gos en agricultura requiere contar con información apropiada 
como ubicación geográfica, comportamiento del clima, hábitos 
en actividades agrícolas, o en general, información que integre 
diferentes aspectos climáticos y culturales que expliquen el po-
tencial de las diversas actividades productivas, su vulnerabilidad 
y la exposición a diversas fuentes de riesgos. 
A pesar de que, las políticas agrarias, aspectos sociales y climáti-
cos, los recursos disponibles y experiencias son propias de cada 
sector; es claro que existe un fuerte vínculo entre los diferentes 
riesgos agrícolas a los que está expuesta cada empresa, la afec-
tación de su producción agrícola y el desarrollo económico del 
sector. La clasificación de los tipos de riesgos permite a la teoría 
del riesgo proporcionar marcos para abordar la exposición de las 
empresas y ofrecer formas de organizarlos para poder anticipar-
se, o al menos tratarlos de una manera razonable y éticamente 
aceptable [5].

Durante los últimos años muchos países han trabajado en la 
generación de nuevas herramientas para mejorar la gestión del 
riesgo en el sector agrícola, como mapas satelitales de riesgo 
agroclimático. El objetivo de este trabajo fue identificar y clasi-
ficar los riesgos agrícolas de acuerdo a unas dimensiones esta-
blecidas que permitan desde la universidad de La Salle (Bogotá, 
Colombia), plantear un sistema de información y gestión, que 
coadyuve a su aseguramiento por parte las compañías de segu-
ros para apalancar financieramente el proceso productivo del 
pequeño empresario de familia del campo ante eventuales si-
niestros, de tal forma que las familias colombianas dedicadas a 
cultivar crezcan y de este modo se pueda garantizar la seguridad 
alimentaria, mejorar los niveles de exportación y no depender 
tanto de las importaciones de alimentos de otros países [1].

Administración de riesgos para la 
agricultura en países de América 
latina.
En América del sur se ha venido trabajando en la clasificación 
de los riesgos (Tabla1) o en la elaboración de mapas de riesgos 
agroclimáticos ubicando zonas de acuerdo con los diferentes cri-
terios; estos mapas proporcionan   un “escenario”, de la distri-
bución espacial de los efectos potenciales que puede causar un 
evento de una intensidad definida sobre un área geográfica [6].
En el estudio realizado por el Instituto Interamericano de coope-
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Como se evidencia en la figura 1 [7], no hay una unificación en 
la forma de elaboración de los mapas, éstos no solo presentan 
diferentes formas para el análisis, sino que además no todos son 
elaborados por entidades nacionales directamente relacionadas 
con la agricultura, lo cual conlleva a que se encuentren diferen-
cias grandes en aspectos como: enfoque conceptual, tipo de las 
vulnerabilidades consideradas relevantes (productivas, sociales, 
ambientales, etc.) o presentación de los mapas y categorización 
de los niveles de riesgo. A pesar de que se han identificado al-
gunos riesgos, por la falta de estudios asociados a la evaluación 
del riesgo, aún no se tienen políticas, ni información suficiente, 
o la poca información con la que cuentan, no está integrada al 
proceso de toma de decisiones en políticas nacionales [8].

ración para la agricultura IICA en el año 2015, el cual reúne infor-
mación de los mapas de riesgos para la agricultura en América 
Latina y el Caribe, se evidencia que los países han dado prioridad 
a las diferen¬tes amenazas de acuerdo a la ubicación geográfica, 
identificando los fenómenos climáticos de mayor impacto local, 
evaluando los efectos sobre distintos sujetos susceptibles de 
daño (distintos cultivos, ganadería, deforestación, etc.), dando 
particular atención a los riesgos agroclimáticos [7].
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Figura 1. Mapas de riesgos elaborados por: (a) expertos en ca-
bio climático del Ecuador, (b) Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en México y (c) el Ministerio de Agricultura en Uru-
guay [7].

En general dos de las principales falencias en la gestión de los 
riesgos agrícolas, que impiden tener un enfoque unificado con 
indicadores adaptados a cada una de las regiones para manejo 
de  los riesgos que afectan a la actividad agropecuaria en sur 
América, tiene que ver por una parte, con  la gestión disconti-
nua, particularmente de aquellas tareas ejecutados por organis-
mos de cooperación internacional, que muchas veces no cuen-
tan con el apoyo local para interpretar, utilizar y continuar con 
los procesos de estudio y caracterización de este tipo de riesgos; 
y otro aspecto importante, es que generalmente se centran en 
los riesgos climáticos dejando de lado otros factores importan-
tes que  pueden afectar a los agricultores (Tabla 1).

Administración de riesgos para la 
agricultura en Colombia. 

Según el informe del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, en Colombia particularmente no se cuenta 
con mapas para la gestión de riesgo agroclimático, hasta ahora 
se tiene un sistema de información geográ¬fica a nivel nacional 
y regional, con mapas interactivos y con mapas de interés para 
la gestión del riesgo. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia IDEAM trabaja en atlas cli-
mático a nivel nacional, donde se registran cifras anuales o men-
suales de las variables meteorológicas, clasificaciones de agua 
neta, aridez y climatológicas. El Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario (FINAGRO) en Colombia, con el propó-
sito de mantener la información disponible de Gestión de Ries-
gos Agropecuarios, viene adelantando diferentes actividades de 
articulación y socialización con la participación de entidades es-
pecializadas y vinculadas al sector agropecuario. Por otra parte, 
la corporación colombiana de investigación agropecuaria COR-
POICA, ha sugerido inventariar y caracterizar la tecnología dis-
ponible, así como monitorear la demanda de productos, crear 
centros de mercadeo o centros de investigación. 

En el informe IICA del 2015, se llega a la conclusión de que Co-
lombia posee una mediana capacidad de análisis de imágenes 
satelitales y uso de un sistema de información geográfica (SIG), 
pero no se identificaron modelos locales de balance hídrico 
para cultivos entre otros;  por otro lado, aunque se trabaja en 
atlas climáticos (IDEAM),  un plan de ordenamiento territorial 
y un sistema de información geográfica para el ordenamiento 
territorial(SIGOT), se recomienda actualizar generar mapas que 
sean compatibles con SIG y que sean de fácil acceso, además 
se debería realizar en forma periódica evaluaciones de pérdi-
das probables en los resultados productivos ante determinadas 
amenazas. Las instituciones dedicadas a la investigación en el 
área agropecuaria en Colombia trabajan de manera individual 
en proyectos [9] que puedan servir de apoyo a las empresas.  Sin 
embargo, aún  no existen en el país instituciones del estado, ni  
particulares que realicen inspecciones  técnicas de los cultivos, 
que incluyan riesgos asociados a  la  política nacional, ni conflicto 
interno armado, y menos de pequeñas empresas agrícolas; de 
allí la necesidad de generar un proyecto de reforma agraria que 
parta de un  modelo operacional que conozca  y comprenda el 
contexto espacial, histórico y político de la sociedad, así como 
las condiciones específicas de funcionamiento de la economía 
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de mercado, que se interese por el pequeño agricultor [10]. 
En el informe 2017 del Ministerio de Agricultura (MA), confir-
ma que el nivel de aseguramiento de las actividades agropecua-
rias en el campo en colombiano no supera el 3%de la superficie 
cultivada en el país; en este mismo documento se presenta el 
proyecto de ley de financiamiento y marco de implementación 
de los acuerdos de paz, cuyo fin es ampliar y operar seguros 
agropecuarios; allí se destinan cantidades específicas para los 
departamentos [9] y [11]. Sin embargo, aún falta trabajar en el 
desarrollo de herramientas regionales comunes para conocer 
los riesgos y poder hacerles frente con las herramientas adecua-
das [12]. Se calcula que en el año 2050 la población mundial al-
canzará los 9,7 billones, este crecimiento implica el incremento 
de la producción agrícola para responder a la demanda global 
de alimentos [13]. 

Materiales y métodos

Este trabajo parte de dos aspectos básicos que se deberían te-
ner en cuenta en las zonas estudiadas a  la hora de  contem-
plar posibles pólizas para seguros agrícolas: el primer aspecto 
es conocer y comprender el contexto espacial, social, político y 
económico en que se desenvuelven los procesos agrícolas, y  el 
segundo, que es el punto central de la propuesta,  tiene que ver 
con aspectos técnico de los seguros, es decir se trata de clasifi-
car y caracterizar  con especificidad los factores reales que po-
drían afectar en términos de riesgos a los cultivos y cultivadores 
en pequeñas empresas, destacando  las variables asociadas a los 
riegos en zonas determinadas.

Con el fin de lograr una caracterización completa, en este tra-
bajo se realizó una categorización de los posibles riesgos en 5 
dimensiones (Tabla 2), lo que lleva a un análisis completo del 
riesgo agrícola, incluyendo además tópicos del macroentorno y 
economía de mercado.

La recolección de los datos se realizó mediante un muestreo 
estratificado, tomando como estratos los diferentes municipios 

Se obtuvo una muestra con asignación proporcional al número 
de empresas pequeñas en el municipio, respecto al número total 
de empresas agropecuarias en el mismo sector. La muestra to-
tal de 55 pequeñas empresas estuvo conformada por submues-
tras obtenidas en cada uno de los municipios visitados. Aunque 
todas las empresas inspeccionadas son pequeñas con tamaños 
que en su mayoría entre 0.5 y 11 hectáreas, se clasificaron de 
acuerdo al tamaño en hectáreas como: grandes (más de 10 hec-
táreas), medianas (entre 6 y 11 hectáreas) y pequeñas (menos 
de 6 hectáreas).  En los departamentos de Cundinamarca y Bo-
yacá (Figura 2), las fincas estudiadas cultivan en su mayoría to-
mate, papa, caña, maíz, cebolla cabezona, flores, zanahoria, lulo 
y otras hortalizas y frutas; mientras que en el departamento del 
Meta se inspeccionaron cultivos de Cacao, cítricos, piña y yuca.

¹Información suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, comportamiento del clima en los últimos diez 
años en Cundinamarca en Colombia.

de Fómeque, Tenjo, Nocaima, Machetá y Chocontá, en el De-
partamento de Cundinamarca, Toguí, Tuta y Sutamarchan, en 
el Departamento de Boyacá, y por último el municipio El Cas-
tillo Vereda El Cable, municipio de Villavicencio Vereda La Ceci-
lia, municipio de Guamal y el municipio Acacias Vereda Rancho 
Grande, en el departamento del Meta en Colombia (Figura2).



página 18

Volumen 5 Número 1

Estas empresas agrícolas en forma paralela tienen cría de gana-
do y otras especies, menores. Son fincas pequeñas y la mayoría 
de ellas sólo tienen los servicios básicos, incluso algunas empre-
sas sólo cuentan con un servicio básico (luz o agua). El mayor 
porcentaje se dedica a cultivos permanentes que no requieren 
estar sembrando varias veces por año para cosechar como la 
caña, cacao, algunas frutas, flores, etc.  y un menor porcentaje 
a cultivos temporales cuyos ciclos vegetativos necesitan menos 
de un año para cosechar y volver a sembrar como el maíz, papa, 
hortalizas y verduras.

Se aplicó un cuestionario con 70 preguntas con opciones abier-
tas o cerradas, donde se indago por aspectos asociados a las 5 
dimensiones dadas en la tabla 2. Visto en su totalidad, el proyec-
to investigativo propuesto es de índole exploratorio con enfoque 
metodológico mixto. Se identificaron los riesgos más frecuentes 
asociados a las diferentes dimensiones establecidas con riesgos 
similares en las zonas estudiadas, luego mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson se hallaron las correlaciones entre los 
tipos de riesgos, se cruzan las variables para las cuales se en-
contró mayor grado de correlación y se analizó cómo afectan o 
benefician el desarrollo agroindustrial de sus municipios.

Figura 2. Departamentos de Colombia estudiados y tamaños 
en hectáreas de las empresas visitadas.

Resultados y Discusión

En las dimensiones que abarcan los riesgos climáticos, geológi-
cos y los riesgos intrínsecos del proceso productivo, los peque-
ños empresarios de estos municipios ubicados en la zona centro 
del país, identificaron como principales riesgos las sequías, las 

plagas y el granizo, seguidos por los excesos de lluvia en algunas 
épocas del año y las dificultades asociadas al transporte de los 
productos (Figura 3).

En la dimensión 4 que corresponde a riesgos de política nacio-
nal, y conflicto interno armado se ha encontrado que estos pe-
queños empresarios en general no se han visto beneficiados con 
los Tratados de Libre Comercio (T.L.C), la mayoría no se preparó 
para esta nueva forma de comercio, sólo un bajo porcentaje está 
en proceso de tomar medidas o las ha tomado (Figura 4). En esta 
misma dimensión, se encontró que cerca del 13% de las fincas 
inspeccionadas tienen conocimiento de la presencia de grupos 
al margen de la ley en su región. Aunque algunas empresas no 
tienen problemas de seguridad y cuentan con fuerza pública 
continuamente, en general en más del 50% de las empresas en 
total no se tiene presencia de la fuerza pública o sólo se tiene 
algunas veces.  

Figura 3. Porcentaje de riesgos asociados a las dimensiones 
1, 2 y 5 identificados por los pequeños empresarios, en la zona 
estudiada. 
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Figura 4. Riesgos asociados a la dimensión 4, políticas nacio-
nales TLC (izquierda) y la presencia tanto de fuerza pública como 
de grupos al margen de la ley (derecha).

Los riesgos que afectan los diferentes sectores están correlacio-
nados con otros tipos de riesgos o con el desarrollo agroindus-
trial de la región. 

A partir del correlograma que muestran la figura 5 donde el co-
lor azul indica correlación directa, rojo correlación inversa y la 
intensidad del color marca el grado

Figura 5. Correlación entre variables.

de correlación, se encontró que cerca del 22% de las empresas 
tienen temporadas donde los excesos de lluvia se convierten en 
un factor de riesgo para la producción, y las empresas que se 
ven afectadas por este tipo de riesgo, es decir el 78%, tiene ade-
más dificultad para el trasporte de sus productos. Para el caso de 

riesgos geológicos y riesgos climáticos, por ejemplo, se encontró 
que solo el 11% de las empresas tienen continuos deslizamien-
tos de tierra, pero cuando se tienen, éstos están altamente co-
rrelacionados con las avalanchas (Figura 6, izquierda).

Ahora bien, respecto a la demanda de sus productos en clientes 
del mercado local y nacional, se pudo ver que los sectores que 
generalmente no están afectados por avalanchas que es el 89%, 
tienen tendencia a mantener una demanda estable, mientras 
que del 11% que presentan riesgo de avalancha, definitivamente 
no la tienen o sólo algunas veces la han tenido.

Figura 6. Deslizamientos con el riesgo de avalancha (izquierda) 
y Exceso de lluvia con la dificultad de transporte de los produc-
tos(derecha). 

En estos sectores que tienen riesgos geológicos de deslizamien-
tos, avalanchas o desbordamientos de ríos, los empresarios ma-
nifestaron que alguna vez se han visto afectados por secuestros, 
“boleteos” y extorsiones.

Por otro lado, se encontró que los riesgos a los que están ex-
puestos los agricultores, afectan además la toma de decisiones; 
es el caso del 13 % de las pequeñas empresas estudiadas, las 
cuales han sido víctimas de robos y atracos, por lo cual, todas 
éstas consideran que en caso de adquirir un seguro agrícola op-
tarían por asegurar la planta, mientas que de las empresas que 
hasta el momento no han sido víctimas de este flagelo, que es 
el 75%, preferiría asegurar el rendimiento; igual ocurre en los 
sectores que se tiene conocimiento de grupos al margen de la 
ley los empresarios preferirían asegurar la planta.
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Figura 7. Porcentaje de respuestas asociadas al conocimiento 
de los riesgos dadas por agricultores.

En cuanto a la administración de los riegos se encontró que, 
aunque algunos de los riesgos climáticos ocurren en tempora-
das particulares, las empresas aún no han trabajado totalmente 
en el conocimiento y control de estas amenazas, como se puede 
ver en la figura 7, donde se muestra qué tan enteradas están las 
empresas a cerca de la frecuencia con que ocurren los riesgos 
que posee. Ahora, en relación a los riesgos que más afectan a 
los cultivos en la actualidad, se puede notar que aunque un gran 
porcentaje de las empresas se han visto afectadas por este tipo 
de riesgos, la mayoría de ellas no tiene conocimiento de la fre-
cuencia con que éstos ocurren.

Actualmente, no sólo los riesgos climáticos y de seguridad tie-
nen una gran influencia sobre la estabilidad económica de las 
pequeñas empresas agrícolas, como se pudo ver en la figura 4, 
riesgos asociados a las políticas públicas pueden estabilizar o 
desestabilizar estas pequeñas empresas. En la figura 8 se mues-
tran aspectos relacionados con la primera dimensión, riesgos 
del macroentorno, como pertenecer a asociaciones o la comer-
cialización de los productos.  Se evidencia que algunas prácticas 
de los agricultores están asociadas al conocimiento del sector y 
las actividades comerciales, lo que trae desarrollo agroindustrial 
a la región. Generalmente las empresas que trabajan en forma 
independiente y no pertenecen a asociaciones de productores 

(Figura 8a y Figura 9), no están muy bien informadas del desa-
rrollo agroindustrial en la región o no lo perciben. En cuanto al 
conocimiento que tienen de sus productos y del mercado, se 
encontró que las empresas no se han interesado en estudiar en 
profundidad estos aspectos, por lo que conocen poco del mer-
cado actual (Figura 8b).

Las asociaciones de productores permiten a los empresarios in-
formarse acerca del mercado actual, por tal razón en las regio-
nes donde hay bajo desarrollo agroindustrial, la mayoría de las 
empresas no tiene conocimiento claro de, sí satisfacen o no la 
demanda actual de los productos que ellos cultivan (Figura 8f y 
Figura 9).

De lo anterior es importante resaltar que el número y el tamaño 
de las asociaciones de productores, es un indicador del desarro-
llo agroindustrial de la región.  En la figura 9 se muestra clara-
mente que las empresas que perciben desarrollo agroindustrial 
en la región son aquellas que han podido pertenecer a asocia-
ciones de productores; y viceversa, aquellas que no identifican 
desarrollo en su región no han pertenecido o apenas están bus-
cando la forma de incorporarse a este tipo de asociaciones. 
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Figura 8. Riesgos del macroentorno, (a) asociaciones de pro-
ductores, (b) comercialización de productos, (c) importación, 
(d) demanda de productos, (e) desarrollo agroindustrial de la 
región, (f) transporte y (g) demanda nacional e internacional de 
los productos. 
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Figura 9. Relación entre el desarrollo agroindustrial en la re-
gión y la pertenencia de las empresas a asociaciones de produc-
tores.

El desarrollo agroindustrial por su parte trae el progreso en 
cuanto a vías de comunicación de la región con el resto del país; 
en los sectores donde se encuentra menor grado desarrollo 
agroindustrial, las vías de transporte son deficientes, los peque-
ños productores trabajan en forma independiente y cada uno se 
las ingenia para transportar sus productos (Figura 10). 

Los resultados muestran la necesidad de un sistema de monito-
reo que facilite la recopilación y análisis de datos, que tenga en 
cuenta las diferentes dimensiones de los posibles riesgos que 
pueden afectar el sector agrícola de acuerdo a las diversas situa-
ciones según el sector, una herramienta que no sólo permita a 
las entidades del estado orientar los recursos y tomar las deci-
siones adecuadas, sino que sirva de guía para que las compañías 
aseguradoras puedan apoyar el sector agrícola.

Estas formas de asociación mediante dimensiones permiten 
identificar los diferentes tipos de riesgos y sus correlaciones. Los 
resultados pueden servir de indicadores para evaluar el desarro-
llo agrícola en el municipio. Se han encontrado características 
económicas positivas y negativas asociadas al desarrollo agroin-
dustrial en el sector como falta de capacitación de los campesi-
nos, conformación de asociaciones, conocimiento del mercado 
y comercialización de los productos; políticas sociales y de se-
guridad del estado que rodean los municipios en Colombia, así 

Figura 10. Relación entre la existencia de vías de transporte y 
el desarrollo agroindustrial.

como también, presencia de grupos al margen de la ley y otras 
de características inherentes a la empresa y a los tipos de culti-
vos, además de los riesgos climáticos y geológicos.

• A pesar de la importancia del pequeño agricultor para la se-
guridad alimentaria del país, falta conocer en profundidad las 
necesidades de los pequeños agricultores, informarlos y capaci-
tarlos para que hagan uso de los recursos estatales destinados 
a su apoyo. La mayoría continúa con las mismas prácticas de los 
ancestros y susceptibles a los mismos riesgos, muy pocos agri-
cultores se han organizado para hacer frente a las amenazas. Se 
hace evidente la concreción de equipos multidisciplinarios lo-
cales, con capacidad de interactuar con los organismos de coo-
peración, para crear herramientas e indicadores que permitan 
comprender y mantener actualizados los desarrollos que se rea-
licen en esta área en las diferentes regiones del país.
• En Colombia además de los riesgos usuales del sector agríco-
la, existen riesgos de seguridad nacional, que incluyen secues-
tros y extorsiones, los cuales influyen en la toma de decisiones 
de los agricultores e impiden el desarrollo de sus empresas. 
• Tener información holística, fundamentada en las dimen-
siones establecidas en este trabajo, facilitaría el análisis de los 
riesgos con el fin de lograr una completa inspección y adminis-
tración de éstos, en la región central de Colombia (la cual po-
dría ser aplicada también en otras regiones del país). Es muy 
importante trabajar en la creación de un sistema de monitoreo 
continuo que brinde tanto al estado como a las compañías ase-
guradoras, información completa y de fácil acceso para la toma 

Conclusiones



página 23

Volumen 5 Número 1

decisiones y la generación de políticas estado, de tal forma que, 
en asocio estado y  compañías de seguros, adopten la gestión 
de riesgos como parte integral de la planificación agrícola y se 
logre apoyar a los pequeños cultivadores, impulsando así el cre-
cimiento del sector en Colombia para que pueda hacer frente a 
políticas como el TLC.
• La modificación de la gestión del riesgo agrícola, además de 
estar apoyada en el conocimiento de las necesidades del sector 
en las diferentes regiones, debe ser contemplada en la política 
monetaria del país, agrupando los diferentes departamentos a 
partir su estructura económica, mediante la diferenciación de 
los departamentos con mayor grado de industrialización.
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