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E ste estudio explora la adopción y efectividad de los Seguros 
Agrícolas Indexados (SAI) como una herramienta clave para 

mitigar los riesgos climáticos en el sector agrícola. A través de una 
revisión de literatura, se identifican factores determinantes como la 
reducción en los costos de la prima, los subsidios gubernamentales 
y la integración de los SAI con esquemas de crédito agrícola. Los 
hallazgos destacan que estas estrategias incrementan la accesibilidad 
y promueven la resiliencia en los pequeños agricultores. Además, la 
experiencia previa con eventos climáticos extremos y la percepción 
del riesgo influyen positivamente en la disposición a contratar SAI, 
aunque la confianza en su cobertura y la educación financiera son 
esenciales para su adopción y escalabilidad. La combinación de SAI 
con instrumentos financieros innovadores no solo fomenta la inver-
sión en tecnologías resilientes, sino que también fortalece la sosteni-
bilidad del sector. Finalmente, el estudio subraya la importancia de 
un enfoque integral que combine políticas públicas, sensibilización 
y colaboración entre actores clave para garantizar el éxito de los SAI 
como un mecanismo efectivo frente a los desafíos del cambio climá-
tico en la agricultura.

Palabras clave: cambio climático, riesgo climático, seguros agrí-
colas indexados 
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Introducción

l cambio climático representa uno de 
los mayores desafíos del siglo XXI, con 

profundas implicaciones para sectores es-
tratégicos como la agricultura. En muchos 
países de Centroamérica, cuya economía y 
tejido social dependen en gran medida de 
la producción agrícola, los efectos de este 
fenómeno han transformado de manera sig-
nificativa las dinámicas productivas, com-
prometiendo la seguridad alimentaria y la 
estabilidad económica del país. La intensifi-
cación y mayor frecuencia de eventos climá-
ticos extremos —como sequías prolongadas, 
precipitaciones excesivas e inundaciones— 
han provocado pérdidas sustanciales en cul-
tivos esenciales. Comprender y mitigar estos 
impactos se vuelve imperativo para garanti-
zar la resiliencia del sistema agrícola y la via-
bilidad económica de los países en el futuro. 
Entre el 2000 y el 2022, en América Latina y 

el Caribe de los 1,347 desastres reportados, 
el 91% se relaciona con el clima (Bagolle et 
al., 2023). Estas cifras destacan la vulnerabi-
lidad del sector agrícola y la urgente nece-
sidad de desarrollar herramientas innova-
doras que permitan gestionar eficazmente el 
riesgo climático.

Los seguros agrícolas han sido tradicio-
nalmente promovidos como un mecanismo 
clave para mitigar las pérdidas económicas 
derivadas de eventos climáticos adversos. 
Sin embargo, los modelos convencionales de 
seguros agrícolas que indemnizan pérdidas 
directas en el campo enfrentan importantes 
limitaciones como el riesgo moral, la selec-
ción adversa y los elevados costos de tran-
sacción para los agricultores y las agencias 
aseguradoras. Estas barreras han reducido 
su efectividad y aceptación entre los agricul-
tores, especialmente en contextos como el 

E
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costarricense, con reducciones y variaciones 
sostenidas en la suscripción de las pólizas.

En este sentido, los Seguros Agrícolas 
Indexados (SAI) han surgido como una in-
novación prometedora. A diferencia de los 
seguros tradicionales, los SAI calculan las 
indemnizaciones en función de índices cli-
máticos predefinidos, como la precipitación 
acumulada o la temperatura, o índices basa-
dos en producción donde se establecen pi-
sos o “gatillos” que disparan los pagos ante 
eventos que son fácilmente verificables con 
la tecnología apropiada, eliminando la ne-
cesidad de verificar pérdidas individuales 
y reduciendo significativamente los costos 
operativos.

A pesar de sus ventajas teóricas, los SAI 
presentan retos importantes, como el “ries-
go básico”, que ocurre cuando las pérdidas 
agrícolas no están correlacionadas con el ín-
dice utilizado. Además, su implementación 
en países en desarrollo, como China, India, 
África, México, Indonesia, Vietnam y va-
rios países latinoamericanos, ha enfrentado 
problemas de escalamiento y baja deman-
da debido a barreras, tales como la falta de 
comprensión sobre el funcionamiento de es-
tos productos, su complejidad percibida y la 
desconfianza hacia las instituciones asegura-
doras. En muchos países de Centroamérica, 
estos seguros aún no han sido implementa-
dos, lo que representa un vacío significativo 
en las estrategias de gestión del riesgo climá-

tico. Esto subraya la necesidad de entender 
el mecanismo de los SAI y sus principales 
aplicaciones a nivel mundial.

El desarrollo de estrategias efectivas para 
enfrentar los efectos del riesgo climático en 
Centroamérica se justifica en varios niveles. 
Desde una perspectiva teórica, el presente 
artículo presenta las características de los 
SAI, así como los factores de los que de-
pende su adopción. Desde una perspectiva 
aplicada, se presentan los casos aplicados 
alrededor del mundo, diferenciándolos por 
países y señalando las principales caracterís-
ticas de cada uno de ellos. Desde un enfoque 
práctico, esta investigación responde a los 
desafíos observados en contextos internacio-
nales donde los SAI han sido implementados 
con resultados mixtos. Problemas como la 
baja adopción y la dificultad para escalar es-
tos seguros destacan la importancia de dise-
ñar productos adaptados a las características 
locales de los agricultores, considerando sus 
contextos culturales, económicos y sociales. 

La capacidad de identificar las caracte-
rísticas de los SAI permite desarrollar reco-
mendaciones concretas para el diseño futuro 
de SAI más efectivos, accesibles y compren-
sibles, incrementando su aceptación y su im-
pacto en la gestión del riesgo climático en la 
agricultura costarricense.

A nivel social, la investigación tiene impli-
caciones significativas para las comunidades 
con una alta dependencia de los agronego-
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cios. La agricultura, al ser un sector altamen-
te vulnerable al cambio climático, requiere 
herramientas que reduzcan la incertidumbre 
financiera y protejan los medios de vida de 
los agricultores. 

La implementación de SAI podría contribuir a mejorar la 

estabilidad económica de las familias rurales, proteger 

sus ingresos y fomentar la resiliencia de las comunidades 

frente a eventos climáticos extremos.
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Metodología de 
revisión y gestión de 
la literatura

a presente investigación se desarrolló 
bajo el enfoque de una revisión in-

tegrativa de literatura, cuyo propósito fue 
identificar, analizar y sintetizar estudios re-
levantes sobre la adopción y efectividad de 
los Seguros Agrícolas Indexados (SAI) en 
diversos contextos, con miras a extraer lec-
ciones aplicables a la realidad costarricense. 
Este tipo de revisión permite la inclusión de 
estudios empíricos y teóricos, cuantitativos y 
cualitativos, posibilitando una comprensión 
holística del fenómeno bajo estudio.

El proceso metodológico seguido se 
muestra en la Figura 1, donde se repre-
senta el flujo de trabajo implementado. 
Inicialmente, se definió un marco teórico 
tentativo, a partir del cual se identificaron 
los componentes clave de la investigación. 
Estos componentes guiaron la búsqueda 

L estructurada en bases de datos académicas 
reconocidas como EBSCOhost, Scopus, 
ScienceDirect, Web of Science/Clarivate, 
SpringerLink, Taylor & Francis Online y 
Emerald. Los artículos seleccionados fueron 
leídos y mapeados conceptualmente y, pos-
teriormente, organizados mediante el gestor 
bibliográfico Mendeley, utilizando etiquetas 
temáticas asociadas a cada componente del 
marco teórico.
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Figura  1

Metodología de la revisión y gestión de la literatura
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La estructuración temática de la revisión 
de literatura se fundamentó en la clasifica-
ción de los artículos dentro de diez compo-
nentes principales de investigación:

1. cambio climático y seguros, 
2. conceptos generales de seguros 

agrícolas, 
3. conceptos sobre riesgos, 
4. política pública relacionada con 

seguros agrícolas, 
5. factores que afectan decisiones sobre 

seguros, 
6. diseño de seguros, 
7. seguros agrícolas indexados, 
8. referencias comparativas entre 

países, 
9. economía del comportamiento 

aplicada al seguro y 
10. fundamentos metodológicos para 

modelos de escogencia discreta 
(DCE). 

El desarrollo metodológico y experimen-
tal a gran escala se da partir de los años 2000. 
En consecuencia, la generación de literatura 
relacionada con los SAI comienza a inten-
sificarse a partir del 2005. La revisión de la 
literatura se concentra entre los años 2015 
y 2023, donde se recogen tanto los trabajos 
pioneros como los referenciales de avances y 
resultados a nivel global. Cada uno de estos 

componentes contiene etiquetas temáticas 
específicas y una librería de artículos que ali-
mentaron el análisis, construyendo así una 
arquitectura analítica sólida y trazable.

Este enfoque metodológico permitió cap-
turar no solo las tendencias globales en la 
adopción de SAI, sino también los factores 
conductuales, institucionales y tecnológicos 
que han influido en su implementación. La 
sistematización de la evidencia internacional 
proporcionó insumos clave para el análisis 
contextualizado del caso costarricense, faci-
litando la propuesta de estrategias adaptadas 
al entorno nacional.
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3.1 El cambio climático y la  
agricultura: retos y estrategias  
de adaptación

El cambio climático representa uno de 
los mayores desafíos globales para la agricul-
tura, intensificando la frecuencia y severidad 
de fenómenos climáticos extremos que afec-
tan de manera significativa la productividad 
agrícola en diversas regiones. Los riesgos 
climáticos engloban la probabilidad de que 
eventos adversos como sequías prolongadas, 
lluvias torrenciales o fluctuaciones extremas 
de temperatura impacten negativamente la 
producción agrícola (Hansen et al., 2019).

Este fenómeno plantea desafíos crecien-
tes para los agronegocios, ya que eventos 
como sequías, inundaciones, olas de calor 
e inviernos extremos no solo amenazan la 
seguridad alimentaria, sino también la esta-
bilidad financiera de los agricultores. Ade-
más, estos riesgos afectan la competitividad 
en sectores productivos clave a nivel mun-
dial, desde la agricultura hasta la energía y 
el turismo, cuya dependencia del clima con-
diciona su éxito. En este contexto, los segu-
ros agrícolas emergen como herramientas 
esenciales para gestionar el riesgo climático. 
Sin embargo, los esquemas tradicionales de 
indemnización han demostrado ser insufi-
cientes, debido a problemas como el riesgo 
moral, la selección adversa y los altos cos-

tos de transacción asociados (International 
Research Institute for Climate and Society, 
2013).

Los riesgos climáticos no solo dismi-
nuyen los rendimientos agrícolas, sino que 
también socavan la seguridad alimentaria 
y los ingresos de los agricultores, especial-
mente en países en desarrollo, donde los 
mecanismos de mitigación son limitados. 
Esta situación convierte la gestión del ries-
go climático en una prioridad tanto para los 
agricultores como para los formuladores de 
políticas públicas (Antón et al., 2013).



153

3.2 Impactos socioeconómicos y  
globales del cambio climático

El sector agropecuario es particularmen-
te vulnerable a los eventos climáticos extre-
mos, lo que conlleva graves implicaciones 
no solo para las estructuras productivas de 
los agronegocios y las explotaciones de sub-
sistencia, sino también para la estabilidad 
socioeconómica global. Entre los principales 
impactos se incluyen:

Seguridad alimentaria: 

disminución de la disponibilidad de ali-
mentos debido a la reducción de la produc-
tividad agrícola.

Desigualdad económica: 

aumento de la brecha entre regiones ricas 
y pobres, exacerbando la vulnerabilidad de 
las comunidades más desfavorecidas.

Salud pública: 

incremento de enfermedades relacionadas 
con condiciones climáticas extremas.

Migración forzada: 

desplazamientos masivos causados por la 
pérdida de medios de vida en zonas afec-
tadas. 

Infraestructura y economía: 

daños a infraestructuras críticas y pérdidas 
económicas significativas en diversos secto-
res productivos (Anwar et al., 2013).
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3.3 Hacia una gestión integral de 

los riesgos climáticos

La gestión efectiva del riesgo climáti-
co requiere un entendimiento claro de los 
conceptos clave asociados. La variabilidad 
climática se refiere a las fluctuaciones en el 
clima, incluyendo desviaciones del estado 
medio y eventos extremos. Por otro lado, el 
cambio climático implica alteraciones signi-
ficativas y persistentes en los patrones climá-
ticos derivadas de causas naturales o huma-
nas (Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático [IPCC], 2014).

Otros conceptos relevantes incluyen:

Vulnerabilidad y exposición: evalúan el 
grado de susceptibilidad de comunidades, 
personas y activos frente a eventos climáti-
cos adversos (IPCC, 2012).

Adaptación y resiliencia: destacan la capa-
cidad de los sistemas humanos y naturales 
para ajustarse, absorber y recuperarse de los 
impactos climáticos.

Gestión del riesgo de desastres: conjunto 
de procesos y herramientas para minimizar 
los impactos de eventos extremos mediante 
estrategias de mitigación, preparación y res-
puesta.

Los impactos del cambio climático exigen 
un enfoque integral que combine estrategias 
de adaptación, mitigación y transformación 
para proteger la seguridad alimentaria y pro-
mover la sostenibilidad. La colaboración en-
tre agricultores, gobiernos, organizaciones 
internacionales y otros actores es esencial 
para enfrentar estos retos de manera efecti-
va. Al comprender los conceptos clave y apli-
car medidas proactivas, es posible fortalecer 
la resiliencia de los sistemas agrícolas y las 
comunidades ante los desafíos climáticos ac-
tuales y futuros. La Tabla 1 resume estos tér-
minos clave, proporcionando un marco con-
ceptual para abordar la gestión de los riesgos 
climáticos.
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Tabla 1
Términos y conceptos asociados al cambio climático

Término  Concepto Fuente

Variabilidad 
climática

Referido a las variaciones en el clima, ya sea en el estado 
medio, las desviaciones o los extremos.

(IPCC, 2014)

Cambio  
climático

Referido a variaciones importantes en el estado medio del 
clima o su variabilidad que persisten durante décadas.

(IPCC, 2014)

Vulnerabilidad
La propensión o predisposición a ser severamente afecta-
do.

(IPCC, 2012)

Exposición

Se entiende la presencia de gente, medios de vida, servi-
cios y recursos ambientales, infraestructura, activos socia-
les económicos y culturales que puedan ser adversamente 
afectados por eventos climáticos extremos.

(IPCC, 2012)

Desastre

Cuando se tienen alteraciones severas en el funcionamien-
to normal de una comunidad o sociedad, debido a eventos 
físicos peligrosos interactuando con condiciones de vul-
nerabilidad social, provocando daños humanos, efectos 
materiales, económicos o ambientales que requieren una 
respuesta de emergencia inmediata para satisfacer necesi-
dades humanas críticas, que además pueden requerir apo-
yo externo para la recuperación.

(IPCC, 2012)
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Riesgo de 
desastre

La probabilidad en un periodo dado, de que ocurran al-
teraciones severas en el funcionamiento normal de una 
comunidad o sociedad, debido a eventos físicos peligrosos 
interactuando con condiciones de vulnerabilidad social, 
provocando daños humanos, efectos materiales, económi-
cos o ambientales que requieren una respuesta de emer-
gencia inmediata para satisfacer necesidades humanas 
críticas, que además pueden requerir apoyo externo para 
la recuperación.

(IPCC, 2012)

Gestión del 
riesgo de 
desastre

El proceso de diseñar, implementar y evaluar estrategias, 
políticas y medidas para mejorar el entendimiento del ries-
go de desastre, fomentar su reducción y transferencia, pro-
mover la mejora continua en la atención de los desastres, 
respuestas y prácticas de recuperación, con el propósito 
explícito de incrementar la seguridad humana, bienestar, 
calidad de vida, resiliencia y desarrollo sostenible.

(IPCC, 2012)

Adaptación

Cuando se trata de sistemas humanos, el proceso de ajus-
te al clima actual o al esperado y sus efectos. En sistemas 
naturales, el proceso de ajuste al clima actual y sus efectos, 
la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima 
esperado.

(IPCC, 2014)

Resiliencia

La capacidad de un sistema y sus componentes para antici-
par, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un 
evento peligroso de manera oportuna y eficiente, incluso 
asegurando la preservación, restauración o mejora de sus 
estructuras y funciones esenciales básicas.

(IPCC, 2012

Transformación

La alteración de los atributos fundamentales de un sistema 
(incluidos los sistemas de valores; regulatorios, legislativos 
y burocráticos), regímenes, instituciones financieras y sis-
temas tecnológicos o biológicos.

(IPCC, 2012)
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3.4 Comportamiento de los agricultores  
y cambio climático

El comportamiento actitudinal de los 
agricultores frente al cambio climático des-
empeña un papel crucial en la adopción de 
medidas de mitigación y adaptación. Las 
actitudes hacia el cambio climático están 
influenciadas por diversos factores como 
la percepción del riesgo, el acceso a infor-
mación, el nivel educativo, las experiencias 
previas con eventos climáticos extremos y 
la disponibilidad de recursos económicos y 
tecnológicos (Abid et al., 2015).

Desde una perspectiva conductual, los 
agricultores enfrentan un proceso cogniti-
vo complejo al decidir sobre la adquisición 
de seguros agrícolas. Este proceso incluye la 
evaluación del riesgo, la consideración de 
la ambigüedad y la ponderación de las po-
sibles pérdidas (Rahn et al., 2014). Además, 
está influenciado por el fenómeno de la con-
tabilidad mental (mental accounting) que 
describe cómo las personas organizan subje-
tivamente sus recursos y riesgos financieros 
en “cuentas” separadas, lo que afecta sus de-
cisiones económicas (Thaler, 1999).

En una primera etapa, los agricultores 
lidian con la ambigüedad del riesgo, eva-
luando si las coberturas del seguro están 
alineadas con las pérdidas potenciales de su 
producción. Esta ambigüedad surge debido 

a la incertidumbre sobre si las condiciones 
del seguro reflejan adecuadamente los ries-
gos específicos que enfrentan sus cultivos. 
Si esta correlación no es clara, se genera in-
certidumbre respecto a la efectividad del se-
guro (Alpizar et al., 2011). En este punto, el 
mental accounting puede influir en cómo los 
agricultores perciben y clasifican los costos 
asociados al seguro. Por ejemplo, podrían 
considerar la prima como un gasto innece-
sario dentro de una “cuenta mental” reser-
vada para gastos inmediatos, en lugar de 
conceptualizarla como una inversión para 
mitigar riesgos futuros. Este sesgo puede re-
forzar una percepción negativa del seguro, 
especialmente en contextos de restricciones 
financieras.

Superada la ambigüedad inicial, la aver-
sión a la ambigüedad puede ser un factor 
decisivo. En esta etapa, los agricultores eva-
lúan si están dispuestos a asumir el riesgo de 
participar en un sistema donde las proba-
bilidades de los resultados —como la efec-
tividad del seguro— no son completamente 
claras (Alary et al., 2013). Aquellos con alta 
aversión a la ambigüedad podrían rechazar 
el seguro, prefiriendo alternativas más pre-
decibles, aunque estas ofrezcan menores be-
neficios.
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Por último, la aversión a las pérdidas des-
empeña un papel clave en la decisión final. 
Incluso si los agricultores han superado la 
ambigüedad inicial, el temor emocional y 
económico a experimentar pérdidas puede 
influir significativamente. Según la teoría de 
la contabilidad mental, los agricultores po-
drían crear una “cuenta” específica para las 
pérdidas potenciales asociadas al seguro, lo 
que magnifica el temor de que las coberturas 
no sean suficientes. Este marco mental pue-
de llevar a decisiones adversas, como evitar 
el seguro para preservar recursos a corto pla-
zo, aunque esto comprometa su seguridad 
futura (Thaler, 1999; Richards & Mischen, 
1988).

3.5 Factores conductuales clave
El apetito por el riesgo también modula 

cómo los agricultores interactúan con la am-
bigüedad, la aversión al riesgo y la aversión 
a las pérdidas. Estas actitudes influyen en su 
capacidad para racionalizar el riesgo, acep-
tar el riesgo compartido y participar en es-
trategias financieras dentro del contexto de 
los seguros (Charpentier et al., 2022). Ade-
más, la justicia actuarial se posiciona como 
un principio esencial que garantiza que los 
agricultores perciban los seguros como he-
rramientas justas y efectivas para gestionar el 
riesgo climático (Babcock, 2015).

3.6 Percepción del cambio 
climático y respuesta de los 
agricultores

Los agricultores que perciben el cambio 
climático como una amenaza real y directa 
para sus medios de vida son más propensos 
a adoptar medidas de adaptación, como la 
implementación de prácticas agrícolas sos-
tenibles, la diversificación de cultivos y la 
transferencia del riesgo mediante seguros 
agrícolas. Sin embargo, esta percepción va-
ría considerablemente en función del con-
texto local, la cultura y el nivel de desarrollo 
de la región (Rahn et al., 2014; Leblois et al., 
2020). 

Asimismo, la confianza en las institucio-
nes juega un papel fundamental. Los agri-
cultores que confían en las instituciones 
gubernamentales, organizaciones no guber-
namentales y entidades que promueven la 
resiliencia climática son más propensos a 
adoptar programas de adaptación. En con-
traste, una falta de confianza o la percepción 
de ineficacia en políticas y programas pue-
de generar resistencia al cambio (Du et al., 
2014).
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3.7 Educación, información  

y experiencias previas
La educación es un factor determinante 

en la preparación de los agricultores para 
enfrentar el cambio climático. Aquellos con 
mayor nivel educativo o acceso a informa-
ción relevante tienden a tomar decisiones in-
formadas, mientras que la falta de educación 
puede llevar a una subestimación del ries-
go climático y a una dependencia excesiva 
de prácticas tradicionales poco sostenibles 
(Wang et al., 2016). Las experiencias previas 
con eventos climáticos extremos -como se-
quías, inundaciones o tormentas- también 
influyen significativamente. Los agriculto-
res que han experimentado pérdidas seve-
ras suelen estar más conscientes del riesgo y 
dispuestos a adoptar medidas de mitigación, 
mientras que aquellos que no han enfrenta-
do eventos extremos tienden a subestimar 
el riesgo y resistirse a cambiar sus prácticas 
(Malini, 2011). 

En conjunto, estas respuestas son funda-
mentales para determinar la efectividad de 
las estrategias de mitigación, adaptación e 
innovación en el sector agrícola (Hertel & 
Lobell, 2014).

3.8 Alternativas de los agriculto-
res rente al cambio climático

Los agricultores, dentro de su marco de 
conceptos actitudinales, tienden a adoptar 
medidas como los seguros agrícolas con ma-
yor rapidez cuando poseen una compren-
sión más clara de los riesgos climáticos. Sin 
embargo, otros pueden mostrarse reticentes 
debido a factores como la falta de confianza 
en las instituciones o la percepción de que 
los costos de dichas medidas superan los 
beneficios esperados. Esta disparidad en las 
actitudes pone de manifiesto la necesidad de 
programas educativos y de sensibilización 
que incrementen la percepción del riesgo y 
promuevan la adopción de soluciones ba-
sadas en la transferencia de riesgos (Mills, 
2007). Los seguros agrícolas representan una 
herramienta esencial para la gestión del ries-
go climático, permitiendo a los agricultores 
transferir parte de las pérdidas financieras 
derivadas de eventos climáticos adversos a 
una entidad aseguradora. Esto resulta cru-
cial para facilitar la recuperación post-desas-
tre (Falco et al., 2014). Además, los seguros 
fomentan la resiliencia y la innovación al 
brindar a los agricultores la confianza nece-
saria para invertir en tecnologías y prácticas 
agrícolas avanzadas, mejorando su capaci-
dad de adaptación frente a riesgos climáticos 
y fortaleciendo su sostenibilidad a largo pla-
zo (Odening & Shen, 2014).
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3.9 Limitaciones de los seguros  
agrícolas tradicionales

Los seguros agrícolas tradicionales han 
desempeñado un papel fundamental en la 
gestión del riesgo, pero presentan limitacio-
nes significativas, especialmente en contex-
tos de riesgo climático generalizado. Estos 
seguros suelen ser costosos y estar asociados 
con problemas de riesgo moral y selección 
adversa (Miranda & Farrin, 2012). El riesgo 
moral ocurre cuando los agricultores asegu-
rados adoptan comportamientos que incre-
mentan su exposición al riesgo, confiando 
en que el seguro cubrirá las pérdidas. Por 
otro lado, la selección adversa se refiere a 
que los agricultores con mayor probabilidad 
de sufrir pérdidas son los más propensos a 
contratar un seguro, generando desequili-
brios en la cartera de asegurados debido a la 
información asimétrica entre aseguradores y 
asegurados (Carter et al., 2016).

Además, los seguros tradicionales pre-
sentan otras deficiencias en el contexto del 
cambio climático. La demora en los pagos 
indemnizatorios -derivada de la necesidad 
de inspecciones individuales para evaluar 
los daños- y los altos costos administrativos 
limitan la capacidad de los agricultores para 
recuperarse rápidamente tras eventos cli-
máticos extremos (Smith & Glauber, 2012). 
Asimismo, estos seguros son menos accesi-

bles para los pequeños agricultores, quie-
nes enfrentan barreras relacionadas con la 
complejidad y los costos de las pólizas. En 
consecuencia, los seguros tradicionales han 
demostrado ser ineficaces frente a riesgos 
climáticos generalizados, como las sequías, y 
no están diseñados para manejar la creciente 
variabilidad climática (Cole & Xiong, 2017).
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3.10 Seguros agrícolas 
indexados: una solución 
innovadora

Desde finales de los años 90, los seguros 
agrícolas indexados (SAI) han surgido como 
una solución innovadora para superar las 
limitaciones de los seguros tradicionales. 
Estos productos evolucionaron basándose 
en índices climáticos relacionados con la 
precipitación pluvial y la temperatura, así 
como en índices de rendimientos producti-
vos, de mercado o biológicos, permitiendo 
una correlación más directa con los riesgos 
enfrentados por los agricultores (Hansen et 
al., 2019; Patt et al., 2010; Mills, 2007).

A diferencia de los seguros tradicionales, 
las indemnizaciones de los SAI no se basan 
en la evaluación de pérdidas individuales, 
sino en parámetros previamente estableci-
dos en el contrato. Estos parámetros, cono-
cidos como puntos de disparo o strike points, 
eliminan problemas como el riesgo moral, la 
selección adversa y los altos costos operati-
vos (Skees, 2008). Además, al estar diseñados 
en torno a índices objetivos y verificables, los 
SAI mejoran la transparencia y reducen sig-
nificativamente los tiempos de respuesta en 
la liquidación de siniestros, ofreciendo una 
compensación más rápida y eficiente para 
los agricultores (Miranda & Vedenov, 2001).

Los SAI también destacan por su flexi-
bilidad y adaptabilidad a diversas regiones 
y cultivos. Por ejemplo, los índices pueden 
configurarse según las condiciones climáti-
cas locales, permitiendo que los seguros sean 
relevantes tanto para pequeños agricultores 
en regiones áridas como para grandes pro-
ductores en climas templados (Mobarak & 
Rosenzweig, 2012; Tang et al., 2019). Esta 
flexibilidad también facilita la adaptación de 
los SAI a las necesidades específicas de los 
agricultores, incrementando su atractivo y 
su potencial de adopción.
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3.11 Desafíos y oportunidades 

 de los SAI
A pesar de sus ventajas, los SAI enfrentan 

desafíos significativos. Uno de los principales 
es el riesgo básico, que se refiere a la discre-
pancia entre las pérdidas reales sufridas por 
los agricultores y los pagos activados por el 
índice. Este problema se agrava en regiones 
con infraestructura meteorológica insuficien-
te, donde la falta de estaciones climáticas li-
mita la precisión y representatividad de los 
índices (Jensen & Barrett, 2017). Para mitigar 
este riesgo, es fundamental invertir en la me-
jora de la infraestructura meteorológica y de-
sarrollar índices más sofisticados que reflejen 
de manera precisa las condiciones locales.

Además, la educación financiera de los 
agricultores es esencial para garantizar una 
comprensión adecuada de los SAI y fomen-
tar su adopción. La falta de conocimiento 
sobre cómo se calculan los índices y se acti-
van los pagos puede generar desconfianza y 
limitar el uso de estos seguros (Carter et al., 
2014). Asimismo, los subsidios gubernamen-
tales para las primas de los SAI han demos-
trado ser efectivos para aumentar su adop-
ción en comunidades rurales, promoviendo 
al mismo tiempo un entorno propicio para 
la inversión y la innovación en la industria 
aseguradora (Hazell & Varangis, 2020).

Con los avances en tecnología de reco-
lección de datos climáticos mediante satéli-

tes y estaciones meteorológicas, los SAI han 
demostrado su eficacia en países como Chi-
na, India, México y Brasil, entre otros. Estos 
programas han permitido a los agricultores 
gestionar de manera más efectiva los riesgos 
climáticos, estabilizar sus ingresos y fortale-
cer su resiliencia frente a desastres. Sin em-
bargo, la escalabilidad de los SAI continúa 
representando un desafío, debido al riesgo 
básico, así como a la falta de infraestructura 
y la falta de educación en gestión de riesgos 
climáticos (Jensen et al., 2016).

Los seguros agrícolas indexados represen-
tan una solución innovadora y eficaz para la 
adaptación de los agricultores al cambio cli-
mático. Su capacidad para superar las limi-
taciones de los seguros tradicionales, com-
binada con su flexibilidad y eficiencia, los 
posiciona como una herramienta clave en 
la gestión del riesgo climático. No obstante, 
para garantizar su sostenibilidad y escalabi-
lidad, es crucial abordar los desafíos relacio-
nados con el riesgo básico, la infraestructu-
ra meteorológica y la educación financiera. 
Con el respaldo adecuado de políticas públi-
cas y avances tecnológicos, los SAI tienen el 
potencial de transformar el modo en que los 
agricultores enfrentan los riesgos climáticos, 
fortaleciendo su resiliencia y promoviendo 
un desarrollo sostenible a largo plazo.
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3.12 Experiencias globales en  

la implementación de SAI
A continuación, se analizan experien-

cias globales en la implementación de SAI, 
a partir de casos específicos en países que 
han mostrado avances en su adopción du-
rante los últimos 15 años. Estos contextos 
han contribuido a un mejor entendimiento 
por parte de los agricultores y los formula-
dores de política pública acerca de los SAI. 
Se destaca el desarrollo e implementación 
de seguros agrícolas indexados (SAI) en di-
versos países, subrayando los objetivos per-
seguidos, los hallazgos obtenidos y los prin-
cipales desafíos identificados. Estos estudios 
reflejan cómo diferentes contextos naciona-
les han explorado los SAI como herramien-
tas clave para gestionar los riesgos climáticos 
en el sector agrícola, adaptándose a las ne-
cesidades y particularidades locales. Desde 
el análisis de factores socioeconómicos que 
influyen en la adopción hasta la utilización 
de tecnologías avanzadas como datos sateli-
tales y modelización climática, la literatura 
evidencia el interés global en optimizar estos 
productos financieros. Este panorama per-
mite comprender cómo los SAI han captado 
la atención de investigadores y responsables 
de políticas en diversas regiones, enfrentan-
do retos asociados a la precisión de los ín-
dices, la percepción de los agricultores, la 
educación con respecto a la gestión del ries-

go climático y la integración de estas herra-
mientas en estrategias de gestión del riesgo. 

La Tabla 2 presenta el estado global de ex-
periencias en la implementación de SAI, re-
copiladas a partir de la literatura más recien-
te. Este análisis abarca diversos continentes e 
incluye casos emblemáticos de países como 
China, India, varias naciones de África, Mé-
xico, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, 
Nicaragua, Vietnam e Indonesia. Estos ejem-
plos no solo evidencian los avances alcanza-
dos en la adopción de SAI, sino que también 
revelan hallazgos clave sobre su efectividad 
y los desafíos persistentes que enfrenta la in-
dustria, ofreciendo valiosas lecciones para 
su mejora y expansión.
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Tabla 2

Experiencias globales en la implementación de seguros  
agrícolas indexados

País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

China
 Liu et al. 
(2019)

Analizar cómo desastres 
previos afectan la 
disposición a pagar por 
seguros climáticos entre 
agricultores chinos.

Agricultores con 
experiencia en desastres 
tienen mayor disposición 
a pagar por seguros 
indexados climáticos.

Aumentar la 
conciencia y 
educación sobre los 
beneficios del SAI. 

China
Tang et al. 
(2021)

Analizar la preferencia 
entre estrategias 
informales de gestión 
del riesgo y los SAI.

Los agricultores prefieren 
los seguros indexados 
sobre estrategias 
informales, tales como el 
ahorro.

Ampliar el 
conocimiento de 
cómo incide la 
percepción del 
riesgo, educación y 
experiencia previa en 
la adopción del SAI.

China
Jin et al. 
(2016)

Analizar cómo las pre-
ferencias de riesgo de 
los agricultores afectan 
la adopción de seguros 
agrícolas basados en 
índices climáticos en 
zonas rurales de China.

Los agricultores con ma-
yor aversión al riesgo son 
más propensos a adquirir 
seguros indexados.

Entender cómo las 
preferencias del 
riesgo inciden en el 
diseño y promoción 
de SAI.

China
Zhang et 
al. (2019)

Evaluar la preferencia 
por SAI basados en 
volatilidad de precios.

Existe interés en seguros 
que protejan contra la 
volatilidad de los precios 
del cerdo.

Mejorar tanto el 
conocimiento como 
la disponibilidad de 
datos para diseñar 
correctamente SAI.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

China
Cai et al. 
(2021)

Analizar cómo las 
experiencias pasadas 
afectan las preferencias 
de los porcicultores por 
SAI en China.

La experiencia con 
pérdidas influencias 
positivamente el interés 
por SAI.

Diseñar los SAI 
en función a la 
experiencia y 
necesidades de los 
porcicultores.

China
Xue et al. 
(2023)

Analizar de cómo 
los seguros basados 
en índices apoyan la 
reducción de riesgos de 
desastres marinos en 
China.

Los seguros indexados 
se están utilizando 
para mitigar riesgos en 
sectores marinos.

Mejorar la precisión 
y la disponibilidad de 
datos para mejorar 
los índices.

India
Bjerge y 
Trifkovic 
(2018)

Analizar de cómo 
eventos climáticos 
extremos incrementan 
la demanda de SAI en 
India.

Los SAI son 
considerados 
herramientas potenciales 
para mitigar riesgos 
climáticos.

Mejorar la 
comprensión y 
confianza en los 
productos de seguros 
indexados.

India
Matsuda y 
Kurosaki 
(2019)

Analizar la demanda 
de seguros indexados 
basados en temperatura 
y precipitaciones entre 
agricultores indios.

Los agricultores 
manifestaron interés por 
SAI.

Mejorar la precisión 
de los índices y la 
calidad de educación 
acerca de SAI.

India
Ghosh et 
al. (2022)

Evaluar la participación 
de agricultores en 
seguros agrícolas 
multirriesgo y SAI en 
India.

Creciente participación 
en programas de seguros 
multirriesgo y SAI.

Mejorar la gestión 
de múltiples riesgos 
y en el diseño 
de productos 
adecuados.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

India
Jangle et 
al. (2016)

Proponer nuevos 
índices para cuantificar 
los costos del cambio 
climático en la 
agricultura india.

Diseño de métodos 
innovadores para evaluar 
el impacto económico 
del cambio climático 
en la agricultura en el 
ámbito de los seguros.

La posibilidad de 
integrar múltiples 
parámetros 
climáticos y no 
climáticos en los 
índices de seguros.

India Rao (2010)
Analizar el alcance de la 
implementación de SAI 
en India.

Implementación de 
programas piloto y 
expansión de seguros 
basados en índices.

Mejorar la precisión 
de los índices y en 
la aceptación de los 
SAI.

India
Ghosh et 
al. (2021)

Analizar la demanda de 
seguros de cultivos en 
países en desarrollo, con 
enfoque en India.

Identificación de factores 
que influyen en la 
adopción de seguros de 
cultivos.

Necesidad de 
diseñar productos 
que se ajusten a 
las necesidades y 
percepciones de los 
agricultores.

India
Hill et al. 
(2016)

Analiza de la demanda 
de SAI entre agricultores 
de la India.

Interés en productos de 
seguros simples y fáciles 
de entender.

Importancia de 
la educación y 
comunicación 
efectiva sobre los 
beneficios de los 
seguros climáticos.

Africa
Mishra et 
al. (2023) 

Evaluar cómo la 
combinación de crédito 
con SAI influye en la 
adopción de tecnologías 
agrícolas.

La combinación 
de crédito con SAI 
puede aumentar la 
adopción de tecnologías 
agrícolas, mejorando 
la productividad y 
reducción de riesgos.

Crear productos 
financieros accesibles 
y atractivos que 
superen barreras 
económicas y 
aversión al riesgo 
de pequeños 
agricultores.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

Africa
Born et al. 
(2019)

Analizar cómo 
incorporar la 
perspectiva de género en 
los SAI en Sudáfrica.

La integración de 
consideraciones de 
género en los SAI es 
limitada, lo que puede 
afectar la eficacia 
y equidad de estos 
productos.

Incorporar 
diferencias de género 
en políticas y seguros 
para transformar 
la inclusión en 
la agricultura 
sostenible.

Africa
Oduniyi et 
al. (2020)

Estudiar la disposición 
de pago por SAI por 
seguros ganaderos en el 
noroeste de Sudáfrica.

Existe una disposición 
moderada a pagar por 
SAI, influenciada por 
factores socioeconómicos 
y percepción del riesgo.

Mejorar la educación 
financiera y 
valoración de los 
beneficios de los SAI.

Africa
Stoeffler et 
al. (2022)

Investigar cómo los SAI 
afectan las inversiones 
agrícolas de los 
productores de algodón 
en Burkina Faso.

Los SAI pueden 
incentivar inversiones 
agrícolas, pero su 
impacto varía según las 
condiciones locales y la 
confianza en el producto.

Aumentar la 
confianza y 
comprensión de 
los SAI entre los 
agricultores para 
maximizar su 
efectividad.

Africa
Mathithiba-

ne y Chum-

mun (2022)

Analizar la intención 
de pago por SAI en 
Sudáfrica.

Los seguros indexados 
requieren adaptaciones 
para ser efectivos en 
diversos contextos 
africanos, considerando 
factores socioeconómicos 
y ambientales.

Desarrollar 
estrategias de 
marketing y 
educación que traten 
las preocupaciones 
y necesidades 
específicas de los 
agricultores.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

Africa
Johnson 
(2021)

Analizar la viabilidad de 
los SAI para tratar los 
desafíos climáticos y de 
desarrollo en África.

Los SAI requieren 
adaptaciones para ser 
efectivos en los diversos 
contextos africanos, 
considerando factores 
socioeconómicos y 
ambientales.

Implementar 
enfoques flexibles 
y contextuales en el 
diseño de seguros 
indexados para 
mejorar su eficacia.

Africa
Oppong et 
al. (2023)

Investigar sobre 
preferencias de los 
agricultores respecto 
a políticas de seguros 
agrícolas.

Las preferencias de 
los agricultores varían 
según factores como el 
tipo de cultivo, riesgos 
percibidos y condiciones 
económicas.

Adaptar el diseño 
de las políticas de 
gestión del riesgo, 
conforme el contexto 
climático regional y 
experiencias previas.

Africa
(Jiba et al., 
2024)

Analizar las preferencias 
de los agricultores por 
SAI en Sudáfrica.

Los agricultores 
muestran interés por 
los SAI, pero existen 
barreras relacionadas 
con la comprensión y 
confianza.

Mejorar la educación 
y comunicación 
sobre los beneficios 
y funcionamiento de 
los SAI.

Africa
Sibiko 
y Qaim 
(2020)

Analizar cómo los 
SAI afectan el uso de 
insumos agrícolas y la 
productividad de los 
cultivos en Kenia.

Los seguros indexados 
pueden aumentar el uso 
de insumos agrícolas y la 
productividad, pero su 
adopción es limitada.

La falta de 
información y 
acceso a servicios 
financieros limita la 
adopción de los SAI.

Africa
Fisher et 
al. (2019)

Estudiar los SAI desde 
la gestión del riesgo 
climático, enfocándose 
en la equidad social.

Los SAI pueden mejorar 
la gestión del riesgo 
climático, pero deben 
diseñarse considerando 
la equidad social.

Garantizar que los 
SAI sean accesibles a 
las comunidades.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

Mexico

Freuden-
reich y 
Mußhoff 
(2018)

Experimentación sobre 
impacto de seguros y 
subsidios en tecnología 
agrícola en México.

Los seguros fomentan la 
adopción de tecnologías 
agrícolas, especialmente 
cuando se complementan 
con subsidios adecuados.

Diseñar esquemas 
accesibles de 
seguros y subsidios 
adaptados a 
agricultores.

Mexico
Castillo et 
al. (2016)

Investigar cómo el uso 
de datos públicos puede 
facilitar el desarrollo de 
SAI para beneficiar la 
agricultura pequeña.

Los datos públicos 
proporcionan una base 
sólida para diseñar 
seguros indexados 
accesibles para pequeños 
agricultores.

Mejorar precisión 
de datos y confianza 
agrícola en seguros 
indexados.

Mexico

Santia-
go-Her-
nández et 
al. (2022)

Analizar el seguro 
ganadero indexado 
como protección ante 
eventos climáticos 
catastróficos.

El seguro ganadero es 
efectivo para mitigar 
pérdidas en eventos 
climáticos extremos.

Ampliar la 
accesibilidad de 
seguros ganaderos y 
educar a productores 
sobre sus beneficios.

Mexico
del Valle et 
al. (2020)

Evaluar cómo los 
fondos de desastres 
indexados fortalecen la 
resiliencia ante eventos 
catastróficos en México.

Los fondos mejoran 
la capacidad de los 
hogares para enfrentar y 
recuperarse de eventos 
catastróficos extremos.

Diseñar políticas que 
integren fondos de 
desastres indexados 
con otras estrategias 
de protección social.

Mexico
Hansen et 
al. (2019)

Analizar la gestión 
del riesgo climático 
como estrategia para 
reducción de la pobreza 
rural.

La gestión efectiva 
del riesgo climático 
es crucial para 
reducir la pobreza en 
áreas afectadas por 
variabilidad climática.

Implementar 
estrategias integrales 
que combinen SAI 
con otras medidas de 
adaptación al cambio 
climático.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

Brazil
Carrer et 
al. (2020)

Analizar factores que 
influyen en la adopción 
de SAI por parte de 
los agricultores en São 
Paulo.

La adopción de 
seguros agrícolas está 
influenciada por factores 
socioeconómicos y de 
percepción del riesgo.

Mejorar la educación 
y concienciación 
sobre los beneficios 
de los SAI.

Brazil
dos San-
tos et al. 
(2024)

Estudiar cómo los 
eventos climáticos 
extremos afectan la 
adopción de seguros.

Los eventos climáticos 
extremos incrementan 
la adopción de seguros 
como medida de  
resiliencia.

Diseñar productos 
de seguros conforme 
las calamidades 
derivadas de eventos 
climáticos extremos.

Colom-
bia

Hernán-
dez-Ro-
jas et al. 
(2023)

Analizar el uso de 
metodologías basadas en 
datos para mejorar los 
SAI en Colombia.

Las metodologías 
basadas en datos son 
fundamentales para 
optimizar los SAI 
en el sector agrícola 
colombiano.

Integrar tecnologías 
avanzadas y 
garantizar la 
precisión de los 
datos para una 
implementación 
efectiva.

Colom-
bia

Abrego-
Pérez y 
Penagos-
Londoño 
(2022)

Aplicar modelos de 
mezcla y SSA para 
diseñar seguros 
indexados para café en 
Colombia.

Se están proponiendo 
productos de seguros 
más sofisticados para 
proteger a los caficultores 
colombianos.

Simplificar productos 
financieros 
complejos para 
facilitar su 
adopción por 
parte de pequeños 
productores.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

Colom-
bia

Abd 
Rabuh et 
al. (2024)

Desarrollar seguros para 
pequeños agricultores 
en Colombia 
mediante enfoques 
geoinformáticos 
sostenibles.

Las tecnologías 
geoespaciales potencian 
la mejora de seguros 
agrícolas en Colombia.

Implementar 
soluciones 
tecnológicas 
accesibles y 
asequibles 
para pequeños 
agricultores.

Peru
List et al. 
(2020)

Evaluar el impacto 
de SAI para mitigar 
riesgos en la agricultura 
de llanuras aluviales 
amazónicas en Perú.

Los SAI pueden ser una 
herramienta efectiva 
para proteger a los 
agricultores.

Diseñar productos 
de seguros adaptados 
a las condiciones 
específicas de la 
región amazónica.

Peru
Khalil et 
al. (2007)

Analizar riesgos 
y aplicación de 
SAI basados en el 
fenómeno El Niño para 
inundaciones en Perú.

Se identificó la viabilidad 
de utilizar índices 
relacionados con El Niño 
para desarrollar seguros 
contra inundaciones.

Implementar 
modelos predictivos 
precisos y educar a 
los agricultores sobre 
su uso.

Peru
Collier 
y Skees 
(2012)

Proponer seguros 
a nivel de cartera 
para intermediarios 
financieros ante 
desastres naturales en 
Perú.

Seguros de cartera 
fortalecen la resiliencia 
de instituciones 
financieras en el sector 
agrícola.

Crear seguros 
efectivos 
que protejan 
simultáneamente 
a instituciones 
financieras y 
agricultores.

Peru
Boyd y 
Bellemare 
(2022)

Investigar la viabilidad 
de asegurar precios en 
lugar de rendimientos 
para agricultores 
peruanos.

Los agricultores 
muestran interés en 
seguros de precios como 
alternativa para mitigar 
riesgos de mercado.

Diseñar productos 
de seguros que 
cubran fluctuaciones 
de precios y educar a 
los agricultores sobre 
sus beneficios.
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País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

Nicara-
gua

Díaz et al. 
(2012)

Evaluar índices 
climáticos para diseñar 
microseguros para 
pequeños agricultores 
en Nicaragua.

Índices climáticos son 
herramientas viables 
para desarrollar 
microseguros y mitigar 
riesgos agrícolas en 
Nicaragua.

Crear índices 
climáticos 
precisos y locales 
para garantizar 
microseguros 
efectivos y su 
adopción.

Hondu-
ras

Nieto et al. 
(2010)

Evaluar seguros 
indexados por 
precipitación para 
gestionar riesgos de 
sequía en agricultores 
hondureños.

SAI por precipitación 
son viables para mitigar 
riesgos de sequía en 
Honduras.

Desarrollar índices 
locales precisos 
que aseguren 
la efectividad y 
adopción de SAI.

Vietnam
Setiyono 
et al. 
(2018)

Desarrollar un método 
con datos satelitales y 
modelos ORYZA para 
SAI precisos.

La metodología 
propuesta permite 
estimaciones precisas 
de rendimiento de arroz 
para implementar SAI 
efectivos.

Mejorar precisión 
satelital y calibrar 
modelos para 
condiciones 
agroecológicas 
diversas en Vietnam.

Indone-
sia

Kusuma et 
al. (2018)

Evaluar la viabilidad y 
rentabilidad del seguro 
climático para arroceros 
en Indonesia.

El seguro climático 
propuesto reduce 
costos y mejora 
indemnizaciones para 
arroceros en Indonesia.

Mejorar precisión de 
índices climáticos y 
fomentar confianza 
de agricultores en 
seguros.

Indone-
sia

Hohl et al. 
(2021)

Utilizar modelos 
climáticos para diseñar 
seguros indexados que 
mitiguen riesgos de 
sequías en Indonesia.

Avances en modelización 
climática mejoran 
seguros indexados 
aplicados en Indonesia 
hasta 2021.

Mejorar precisión de 
modelos climáticos 
e integrar seguros en 
políticas de gestión 
de desastres.
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China

La implementación de los SAI en China 
ha sido ampliamente estudiada, destacando 
factores como la experiencia previa con de-
sastres y las preferencias individuales. Liu et 
al. (2019) y Tang et al. (2021) mostraron que 
los agricultores y porcicultores con historial 
de pérdidas tienden a valorar más los SAI, re-
saltando cómo la memoria del riesgo impulsa 
su demanda. Jin et al. (2016) encontraron que 
los agricultores con mayor aversión al riesgo 
son más propensos a adoptarlos, mientras 
que Zhang et al. (2019) destacaron el interés 
en seguros para mitigar la volatilidad de pre-
cios, particularmente en el mercado porcino. 
Tang et al. (2021) identificaron que, aunque 
los agricultores prefieren los SAI sobre estra-
tegias informales, la percepción del riesgo y 
la educación son factores clave para su adop-
ción. Por otro lado, Xue et al. (2023) destaca-

ron la necesidad de mejorar la precisión de 
los índices para sectores como el marino. Es-
tos estudios enfatizan la importancia de com-
binar educación, datos de calidad y diseño 
personalizado para maximizar la efectividad 
de los SAI en China.

India

India ha sido un referente en la adopción 
de SAI gracias a su sector agrícola predomi-
nantemente dependiente del clima y al fuer-
te respaldo gubernamental. Los programas 
de SAI en el país han sido promovidos me-
diante subsidios a las primas, reduciendo los 
costos para los agricultores más vulnerables 
(Giné et al., 2007). Bjerge y Trifkovic (2018) 
demostraron que los eventos climáticos ex-
tremos incrementan la demanda de estos 
seguros, mientras que Matsuda y Kurosaki 
(2019) encontraron un interés significativo 

País Autores Objetivos de la  
investigación Hallazgos Desafíos

Indone-
sia

Fadhliani 
et al. 
(2019)

Evaluar el impacto de 
seguros multirriesgo 
en la producción e 
ingresos de arroceros en 
Indonesia.

El estudio revela el 
impacto de los seguros 
multirriesgo en arroceros 
de Indonesia hasta 2019.

Reducir primas y 
garantizar subsidios 
para fomentar 
adopción de seguros 
agrícolas.
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en SAI basados en índices de temperatura y 
precipitaciones. Hill et al. (2016) destacaron 
que los productos simples y fáciles de en-
tender tienen mayores probabilidades de ser 
adoptados. Ghosh et al. (2022) analizaron la 
creciente participación en programas de SAI 
y multirriesgo, subrayando la importancia 
de integrar múltiples parámetros climáticos. 
A pesar de estos avances, persisten retos re-
lacionados con la percepción y confianza de 
los agricultores. Ghosh et al. (2021) subraya-
ron la necesidad de diseñar productos ajus-
tados a las necesidades locales. Finalmente, 
Rao (2010) enfatizó la importancia de mejo-
rar la precisión de los índices para garantizar 
indemnizaciones justas.

África

En África, los SAI han sido implementa-
dos para reducir la vulnerabilidad de peque-
ños agricultores y ganaderos a fenómenos 
climáticos extremos. Hansen et al. (2019) 
resaltaron que la combinación de apoyo 
institucional y educación financiera ha sido 
clave en proyectos piloto exitosos. Mishra et 
al. (2023) encontraron que la combinación 
de crédito con SAI fomenta la adopción de 
tecnologías agrícolas. Por su parte, Stoeffler 
et al. (2022) demostraron que estos seguros 
incentivan inversiones agrícolas en Burkina 
Faso, aunque su efectividad depende de la 
confianza en el producto. Born et al. (2019) 

y Oduniyi et al. (2020) destacaron la necesi-
dad de integrar consideraciones de género y 
factores socioeconómicos en el diseño de los 
SAI. A pesar de estos avances, Sibiko y Qaim 
(2020) señalaron que la falta de información 
y acceso a servicios financieros limita su 
adopción, subrayando la necesidad de estra-
tegias educativas y financiamiento adecuado.

México

En México, los SAI han sido claves para 
mitigar riesgos climáticos en pequeños agri-
cultores. Freudenreich y Mußhoff (2018) 
destacaron que los seguros y subsidios fo-
mentan la adopción de tecnologías agrícolas. 
Castillo et al. (2016) enfatizaron la impor-
tancia de datos precisos para diseñar SAI ac-
cesibles, mientras que Santiago-Hernández 
et al. (2022) analizaron seguros ganaderos 
indexados, demostrando su eficacia ante 
eventos extremos. Hansen et al. (2019) reco-
mendaron combinar los SAI con estrategias 
de adaptación al cambio climático, como la 
diversificación de cultivos y la gestión efi-
ciente del agua. Además, subrayaron que 
mejorar los sistemas de datos climáticos y 
promover la educación entre los agricultores 
son esenciales para optimizar su implemen-
tación.
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Brasil

En Brasil, los SAI han ganado relevancia 
para mitigar riesgos climáticos en el sec-
tor agrícola. Carrer et al. (2020) analizaron 
factores como la percepción del riesgo y las 
condiciones socioeconómicas, concluyen-
do que los agricultores con mayor aversión 
al riesgo y acceso limitado a financiamiento 
son más propensos a adoptar estos seguros. 
Dos Santos et al. (2024) evaluaron cómo los 
eventos climáticos extremos incrementan la 
demanda de SAI, destacando la necesidad de 
diseñar productos adaptados a realidades lo-
cales. A pesar de los avances, los principales 
desafíos incluyen la falta de educación sobre 
los beneficios de los SAI y la necesidad de 
mejorar la disponibilidad de datos precisos.

Colombia

En Colombia, los SAI han emergido 
como una herramienta crucial para abor-
dar riesgos climáticos. Hernández-Rojas et 
al. (2023) destacaron que el uso de tecno-
logías avanzadas y datos climáticos precisos 
es esencial para diseñar productos efectivos. 
Abrego-Pérez y Penagos-Londoño (2022) 
exploraron modelos avanzados como el SSA 
para desarrollar seguros adaptados a caficul-
tores, mientras que Abd Rabuh et al. (2024) 
subrayaron el potencial de las tecnologías 
geoinformáticas para mejorar la precisión 
y accesibilidad de los SAI. Sin embargo, el 

desafío sigue siendo garantizar que los SAI 
sean asequibles y accesibles para pequeños 
agricultores.

Perú

En Perú, los SAI han sido analizados 
como herramientas clave para mitigar ries-
gos asociados a eventos extremos. Khalil et 
al. (2007) evaluaron índices relacionados 
con El Niño para desarrollar seguros contra 
inundaciones, mientras que List et al. (2020) 
demostraron su eficacia en proteger a agri-
cultores en llanuras aluviales. Collier y Skees 
(2012) propusieron seguros de cartera para 
proteger a intermediarios financieros, garan-
tizando la estabilidad del sistema financiero 
y beneficiando a agricultores. Sin embargo, 
los retos incluyen mejorar los modelos pre-
dictivos y educar a los agricultores sobre el 
funcionamiento de los SAI.

Las experiencias globales demuestran que 
los SAI tienen un potencial significativo para 
transformar la gestión de riesgos climáticos. 
Sin embargo, su éxito depende de la combina-
ción de educación, financiamiento adecuado, 
datos precisos y diseños personalizados adap-
tados a contextos locales. La colaboración en-
tre gobiernos, aseguradoras y organizaciones 
internacionales es clave para superar los de-
safíos y maximizar su impacto en los sectores 
agrícolas de diferentes regiones.
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3.13 Factores convergentes en  
experiencias globales con SAI

El análisis de las experiencias internacionales en la implemen-
tación de los SAI revela un conjunto de factores convergentes que, 
pese a la diversidad de contextos, aparecen de forma recurrente y 
estructuran una comprensión compartida del fenómeno, a partir de 
seis factores convergentes en la implementación de los SAI a nivel 
global. Se destacan con mayor intensidad la experiencia con even-
tos climáticos extremos, los subsidios institucionales y la innova-
ción tecnológica. Estos factores, junto con la educación financiera, 
la adaptación local y la calidad de datos configuran un marco común 
que ha facilitado la adopción efectiva de los SAI y permite construir 
una visión comparativa entre países y regiones.

Experiencia con eventos climáticos extremos. 

En países como China, India, Brasil y México, los 

agricultores que han experimentado pérdidas sig-

nificativas por sequías, inundaciones o tempera-

turas extremas muestran una mayor disposición a 

contratar seguros. Esta experiencia directa forta-

lece la percepción del riesgo y motiva la búsqueda 

de instrumentos de protección.

Educación financiera y comprensión  

del producto. 

La complejidad técnica de los SAI constituye una 

barrera para su adopción, especialmente entre pe-

queños agricultores. En África, Asia y América La-

tina se ha evidenciado que mejorar la alfabetiza-

ción financiera, mediante programas educativos o 

materiales explicativos, incrementa la confianza y 

el uso de estos instrumentos.
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Subsidios gubernamentales y  

respaldo institucional. 

Los subsidios a las primas, combinados con po-

líticas públicas de inclusión financiera, han sido 

claves para ampliar la cobertura de los SAI. In-

dia, China y México han liderado en este senti-

do, integrando los seguros en programas de de-

sarrollo rural y transferencia de riesgos.

Desafíos técnicos y calidad de los datos. 

El riesgo básico, la baja densidad de estaciones 

meteorológicas y la falta de series históricas pre-

cisas afectan la precisión de los índices. Países 

como Colombia, Perú, Vietnam e Indonesia han 

respondido incorporando tecnologías satelitales, 

modelación climática y herramientas geoespa-

ciales para mejorar el diseño de los seguros.

Adaptación al contexto local. 

El éxito de los SAI aumenta cuando los produc-

tos están diseñados en función de los cultivos, 

regiones y dinámicas socioculturales específicas. 

En Sudáfrica, Burkina Faso y Colombia, esta 

adecuación ha sido clave para aumentar la acep-

tación por parte de los productores.

Innovación financiera y tecnológica. 

Finalmente, la convergencia entre mecanismos 

de financiación innovadora, tecnología de datos 

climáticos y alianzas público-privadas ha sido 

determinante para la sostenibilidad y escalabili-

dad de los SAI. Esta tríada ha permitido superar 

barreras estructurales y extender el alcance de 

estos seguros a poblaciones más vulnerables.

En el agregado, estos factores convergen-
tes proporcionan una base sólida para el di-
seño de estrategias nacionales y regionales 
que promuevan la adopción de SAI, adapta-
das a las realidades de cada país, pero funda-
mentadas en aprendizajes globales.
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3.14 Estrategias de Gestión  

del Riesgo Climático
La gestión del riesgo climático es fun-

damental para garantizar la sostenibilidad 
agrícola y la seguridad alimentaria. Nadezda 
et al. (2017) identificaron factores clave de 
riesgo en la agricultura, como la variabilidad 
climática, las fluctuaciones del mercado y los 
cambios en las políticas, subrayando la ne-
cesidad de estrategias integrales de gestión 
para mitigar estos desafíos. Dentro de estas 
estrategias, el seguro de cultivos se posicio-
na como una herramienta esencial. Farza-
neh et al. (2017) analizaron su rol entre los 
productores de seda en el norte de Irán, en-
contrando que la adopción del seguro está 
influenciada por la percepción del riesgo, 
la capacidad financiera y el nivel de conoci-
miento de los agricultores. El estudio sugiere 
que aumentar la comprensión de los benefi-
cios del seguro y proporcionar apoyo finan-
ciero podría incrementar significativamente 
las tasas de adopción.

De manera similar, Fahad y Jing (2018) 
investigaron las decisiones de aseguramien-
to de cultivos entre agricultores de la pro-
vincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán. 
Sus hallazgos indican que factores como el 
nivel educativo, el tamaño de la explotación 
y el acceso al crédito influyen notablemen-
te en la contratación de seguros. Los autores 
recomiendan campañas de concienciación 

específicas y una mejora en los servicios fi-
nancieros para fomentar la participación en 
programas de seguros agrícolas.

Además del seguro, otras estrategias de 
gestión del riesgo, como la diversificación de 
cultivos y las inversiones menores en infraes-
tructura para gestionar el agua y el viento, 
también influyen en las decisiones de pro-
ducción. Cole et al. (2017) realizaron un ex-
perimento de campo para evaluar el impacto 
de herramientas de mitigación del riesgo, 
como la transferencia financiera, en las elec-
ciones de los agricultores. Los resultados re-
velaron que ofrecer instrumentos para miti-
gar riesgos estimula mayores inversiones en 
actividades agrícolas de mayor riesgo y ren-
dimiento, lo que demuestra que una gestión 
efectiva del riesgo puede mejorar tanto la 
productividad como los ingresos.
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3.15 Factores que Influyen en 

las Decisiones sobre Seguros 

Agrícolas
La adopción de seguros agrícolas está de-

terminada por una variedad de factores que 
influyen en las decisiones de los productores. 
Parajuli et al. (2019) examinaron los elemen-
tos que afectan la adquisición de seguros, 
identificando que la percepción del riesgo y 
la experiencia previa con incendios son de-
terminantes clave en la decisión de asegurar 
prácticas de manejo agrícola con fuego. Los 
agricultores con mayor conciencia sobre los 
riesgos asociados a las quemas controladas 
mostraron una mayor propensión a adquirir 
cobertura de seguro.

Por su parte, Karakayacı et al. (2019) ana-
lizaron las percepciones de riesgo y las es-
trategias de gestión según las tipologías de 
empresas agrícolas. Su estudio reveló que la 
diversificación de cultivos y la implementa-
ción de prácticas agrícolas sostenibles son 
estrategias comunes adoptadas por los agri-
cultores para mitigar riesgos. La elección de 
estas estrategias varía según el tipo de explo-
tación y los recursos disponibles.

En Ghana, Adzawla et al. (2019) explo-
raron la relación entre las percepciones cli-
máticas, la disposición de los agricultores a 
asegurar sus explotaciones y su resiliencia 
frente al cambio climático. El estudio reve-

ló que los agricultores que perciben cambios 
significativos en el clima y se sienten más 
vulnerables están más dispuestos a contratar 
seguros agrícolas, lo que mejora su capaci-
dad de adaptación y resiliencia ante adversi-
dades climáticas.

En China, Liu et al. (2016) examinaron 
la relación entre la percepción del riesgo, 
el reconocimiento del seguro y el compor-
tamiento respecto a los seguros agrícolas en 
31 provincias. Concluyeron que una mayor 
percepción del riesgo y una mejor compren-
sión de los beneficios del seguro están po-
sitivamente correlacionadas con la adopción 
de estos programas. Este hallazgo subraya la 
importancia de la educación y la conciencia-
ción para promover la participación en segu-
ros agrícolas.

En conjunto, estos estudios destacan que 
la percepción del riesgo, la experiencia pre-
via, la educación y las estrategias de gestión 
implementadas por los agricultores son fac-
tores cruciales en la decisión de adquirir 
seguros agrícolas. Promover estas herra-
mientas mediante educación, financiamien-
to adecuado y estrategias integrales puede 
mejorar significativamente la adopción y la 
eficacia de los seguros en el sector agrícola.
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3.16 Conclusiones específicas 

para la adopción de los SAI
La reducción en el precio de la prima y 

los subsidios gubernamentales son factores 
determinantes en la adopción de los Seguros 
Agrícolas Indexados (SAI). 

La literatura revisada evidencia que el 
costo de la prima representa una barrera 
clave para la adopción de los SAI. La dispo-
sición de los agricultores a contratar estos 
seguros depende significativamente del equi-
librio entre el costo percibido y los benefi-
cios esperados. La reducción en el precio de 
la prima puede incrementar sustancialmente 
la demanda de estos seguros, haciéndolos 
más accesibles para productores de diferen-
tes niveles de ingresos. Adicionalmente, los 
subsidios gubernamentales han demostrado 
ser un mecanismo eficaz para fomentar la 
adopción de SAI, permitiendo que un mayor 
número de productores accedan a cobertura 
sin comprometer su viabilidad económica. 
La implementación de políticas públicas que 
integren incentivos financieros resulta, por 
lo tanto, esencial para garantizar la expan-
sión de estos esquemas en el sector agrícola 
costarricense.

La experiencia previa con eventos climá-
ticos extremos influye positivamente en la 
adopción de los SAI. 

Los agricultores que han enfrentado pér-
didas significativas debido a sequías, inun-

daciones u otros fenómenos climáticos ex-
tremos muestran una mayor propensión a 
contratar seguros agrícolas indexados. La 
evidencia sugiere que la experiencia perso-
nal con eventos climáticos adversos refuerza 
tanto la percepción de vulnerabilidad como 
la necesidad de contar con mecanismos for-
males de protección financiera. Sin embar-
go, la confianza en la cobertura del seguro 
también juega un papel crucial, lo que des-
taca la importancia de diseñar estrategias de 
educación y sensibilización sobre la efectivi-
dad y los beneficios de los SAI para fomentar 
su adopción.

La combinación de SAI con crédito agrí-
cola puede mejorar la adopción de nuevas 
tecnologías y fortalecer la educación finan-
ciera de los productores. 

El acceso a financiamiento desempeña un 
papel fundamental en la modernización del 
sector agropecuario. La integración de se-
guros agrícolas indexados con esquemas de 
crédito puede incentivar inversiones en nue-
vas tecnologías, mejorar la productividad 
y fortalecer la educación financiera de los 
agricultores. Además, algunos estudios han 
encontrado que los SAI pueden reducir el 
riesgo percibido por las entidades financie-
ras, facilitando el acceso al crédito en con-
diciones más favorables. En este contexto, la 
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combinación de seguros con instrumentos 
financieros innovadores podría acelerar la 
adopción de tecnologías resilientes y soste-
nibles, favoreciendo el desarrollo del sector 
agrícola costarricense.

La educación sobre SAI y la percepción 
de confiabilidad en su cobertura son claves 
para su aceptación y escalamiento. 

El conocimiento y la comprensión de los 
SAI tienen un impacto directo en la disposi-
ción de los productores a contratarlos. Fac-
tores como la percepción del riesgo climáti-
co, la confianza en la cobertura del seguro 
y la claridad sobre sus beneficios juegan un 
papel determinante en la adopción de estos 
productos financieros. La literatura sugie-
re que iniciativas de educación financiera y 
capacitación en gestión integral de riesgos 
pueden fomentar una mayor aceptación de 
los SAI. Esto permite a los productores to-
mar decisiones informadas, reducir su de-
pendencia de estrategias informales de au-
toseguro y contribuir a la sostenibilidad del 
sector agrícola.
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Conclusiones y 
discusión

Los Seguros Agrícolas Indexados (SAI) emergen como 
una herramienta crítica para abordar los desafíos 
climáticos que enfrenta el sector agrícola. La revisión de 
la literatura demuestra que factores como la reducción 
en el costo de la prima, los subsidios gubernamentales 
y la combinación con instrumentos financieros innova-
dores son determinantes clave en la adopción de estos 
seguros. Estas estrategias no solo incrementan el acce-
so a los SAI, sino que también promueven la inclusión 
financiera y la resiliencia en los pequeños agricultores. 
Sin embargo, para maximizar el impacto de estas políti-
cas, es crucial diseñar esquemas que consideren las 
necesidades específicas de los productores y la heteroge-
neidad de los contextos locales.
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La experiencia previa con eventos climá-
ticos extremos refuerza la percepción de vul-
nerabilidad de los agricultores, incremen-
tando su disposición a contratar seguros. No 
obstante, la confianza en la cobertura del se-
guro y la educación sobre sus beneficios son 
igualmente fundamentales para fomentar su 
adopción. En este sentido, las iniciativas de 
sensibilización y capacitación pueden cerrar 
brechas de conocimiento, empoderar a los 
agricultores para tomar decisiones infor-
madas y fortalecer la aceptación de los SAI 
como un mecanismo confiable para la ges-
tión del riesgo climático.

A partir del análisis realizado, es posi-
ble concluir que la realidad de los SAI varía 
significativamente según la región geográfi-
ca. En Latinoamérica, los avances han sido 
puntuales y mayoritariamente impulsados 
por programas piloto y cooperación interna-
cional, con desafíos persistentes en la articu-
lación institucional y la sostenibilidad finan-
ciera de los esquemas. En África, los SAI han 
sido promovidos como herramientas de in-
clusión financiera en zonas rurales, pero en-
frentan importantes obstáculos relacionados 
con la confianza del agricultor, el diseño de 
los índices y la cobertura efectiva de eventos 
climáticos. En Asia, especialmente en países 
como India y China, se observa una mayor 
consolidación de estos instrumentos, gracias 
a subsidios gubernamentales robustos, una 
mayor infraestructura de datos y una inte-

gración más sistemática con políticas agrí-
colas. Estas diferencias regionales reflejan 
no solo disparidades económicas y tecnoló-
gicas, sino también distintos niveles de de-
sarrollo institucional y estrategias de gestión 
del riesgo climático.

Finalmente, la integración de los SAI con 
el crédito agrícola y otras herramientas fi-
nancieras podría acelerar la modernización 
del sector agrícola y mejorar su sostenibili-
dad. Estas estrategias combinadas no solo 
facilitan la inversión en tecnologías resilien-
tes, sino que también contribuyen a reducir 
la dependencia de los agricultores en prác-
ticas informales de gestión del riesgo. Para 
garantizar el éxito de estas iniciativas, será 
fundamental fomentar la colaboración entre 
gobiernos, aseguradoras y actores del sec-
tor privado, promoviendo un ecosistema de 
apoyo integral que permita enfrentar de ma-
nera efectiva los riesgos climáticos y poten-
ciar la productividad agrícola a largo plazo.
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