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Una de las metas del milenio es reducir a la mitad 
la pobreza en el mundo para el 2015. El gobierno 
colombiano está comprometido a cumplirla. Para tal 
efecto, además de adelantar una política económica 
que estimule un  crecimiento económico sostenido y 
el empleo, la Administración Uribe ha fortalecido los 
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programas de gasto social dirigidos a los segmentos de 
más bajos ingresos de la sociedad y, más  recientemente, 
se encuentra empeñado en dar acceso al crédito y otros 
servicios financieros a los pobres, mediante la bancari- 
zaaón o banca para todos. 

Al nivel internaaonal se ha prestado atención me- 
ciente a la vulnerabilidad y los riesgos que confrontan 
los pobres, así como a los instrumentos daves para 
mitigarlos. Una alternativa que pennite cubrir a la 
población mas vulnerable de los efectos de estos xies- 
gos, es el desarrollo de los microseguros. El presente 
am'culo, pretende hacer una revisión de la experiencia 
colombiana a la luz de los argumentos encontrados en 
la literatura en favor de dicho instrumento. 
La importancia del riesgo 
en la reducción de la Pobreza 

Una de las principales metas del rnilenio, propuestas 
por las Naciones Unidas, es reducir a la mitad el núme- 
ro de personas que viven con menos de un dólar al día 
para el 201 5. Si bien se han logrado avances significati- 
vos en el Sudeste Asiático, diversos estudios muestran 
que es bastante probable que no se logre, especialmen- 
te en Africal (Ver gráfico 1). 
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La pobreza es un problema multidimensional rela- 
cionado con diferentes retos de nuestra época. Es por 
lo anterior que el Banco Mundial delineo la estrategia 
para reducir la pobreza en su informe sobre el Desarro- 
lio Mundial 200012001, el cual considera tres esferas: 
Oportunidad, potenaamiento y seguridad2. 

En cuanto a la primera, las políticas e instituaones 
que pretendan crear oportunidades y facilitar a los 
individuos la salida de la pobreza, deben estimular el 
crecimiento, hacer que los mercados funcionen para 
los pobres y permitir que sus activos se multipliquen. 

Por su parte, el potenaamiento requiere que el 
Estado y las instituaones loaales promuevan el esta- 

*' blecimiento de un  marco propicio para que el crea- 
miento sea incluyente, transparente, equitativo y que 
respalde el patrimonio social de los pobres. 

La última esfera resalta la importancia de la inse- 
guridad y los riesgos a los que son vulnerables los 
hogares de bajos recnirsos. Las iniciativas encaminadas 
en este sentido deben propender por una formulación 
de mecanismos que permitan a los pobres gestionar 
los riesgos con una combinación de soluciones a nivel 
comunitario, de mercado y estatal. Así mismo se deben 
propiciar programas nacionales de prevención, prepa- 
ración y respuesta en caso de crisis generalizadas y sis- 
temas nacionales de gestión de riesgos sociales, como 
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pensiones y salud. 
Como lo evidencia los estudios del Banco Mun- 1 

diai, los riesgos y la vulnerabilidad de los pobres han 
adquirido creciente importancia en las últimas décadas. 
Diversos estudios han reconocido que los hogares de 
bajos recursos sufren de dos desventajas interrelaciona- 
das. La primera es la dificultad para generar un ingreso 
estable; mientras la segunda es la alta vulnerabidad 
a riesgos económicos, políticos y físicos. Estas dos des- 
ventajas se refuerzan entre sí, ya que la pobreza es una 
fuente de vulnerabilidad y la exposición repetida a los 
riesgos la incrementa3. Esta situación desemboca en lo 
que se conoce como trampa de pobreza4, dado que, por 
sus propias condiciones los pobres no pueden incurrir 
en actividades más nesgosas que impliquen mayor 
ingreso y les permita superar la línea de pobreza. 

La urgenaa en la disminución de la pobreza es 
mayor en América Latina que en otras regiones del 
mundo, pues es en eUa no se han hecho avances con- 
siderables en su reducción en las Últimas dos décadas; 
cerca del 10% de la población se ha mantenido por 
debajo de la Enea de pobrezaS durante los úitimos 20 
años(Ver gráfico 1) .  Caso contrario es el de China que 

ha podido articular el crecimiento económico con la 
reducción de la pobreza. Es de resaltar que Colombia 
ha logrado avances importantes en esta materia pues 
en los Últimos años de recuperación de la economía. el 
porcentaje de pobres se ha reducido en cerca de ocho 
puntos porcentuales al alcanzar el 49.2% de la pobla- 
a ó n  en 2005 (ver gráfico 2 ) .  No obstante, en el país 
se requieren de mayores esfuerzos para continuar con 
esta tendencia. 

Riesgos que los pobres enírentan 
Los riesgos a los que están expuestos los pobres se 

pueden caracterizar de acuerdo a tres factores6. Prime- 
ro, el grado de incertidumbre del siniestro, que está 
asociado a la probabilidad de ocurrencia del siniestro. 
Segundo, al costo de la pérdida que genera el siniestro. 
Y tercero, al número de individuos que pueden ser 
afectados en un mismo siniestro; esto es: riesgos cova- 
riantes, en los cuales una gran cantidad de personas 

2Banc~ Mundial (20011 

Matln et. al. (1999). Cltado en Brown y Churchill (1999). 

' Bold. et al. (2004). ~ 6 9 . 3 .  

' Definida como las personas que viven con menor de un dólar al dia. 

'Brown y Churchill(20001. 
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pueden verse afectadas al mismo tiempo, como es el caso Grái1co~c.3 
de una inundación o un terremoto; y riesgos idiosincrásicos, 
donde los riesgos son individuales, tales como accidentes o 
robo. INCIDENUA DE CHOQUES ECONdMlmZ 

según estas caractensticas, los agentes se pueden enfren- S E G I ) N ~ Q U I ~ K D E ~ ~ G ~ D E ~ ~ ~ ~ H O W R E S I ~ O O ~ )  

tara seis tinos de riessos, a saber: de a d o  de vida, de muerte, ,,, - 
daños materiales, de salud, de invalidez y riesgos generali- 
zados. 

Las necesidades de a d o  de vida, constituyen riesgos con 
costos potenaalmente bajos y considerable certeza de su 
ocurrencia. Ejemplo de ello son los costos que implican la 
educación y la alimentación de los hijos, así como el ahorro 
necesario para el retiro. Se debe destacar que su frecuencia 
y la considerable certeza con que ocurren pueden hacer que 
los recursos de los hogares no  sean suficientes para cubru- 
los 

Por el contrario. la incertidumbre sobre los riesgos de - 
muerte se centra sobre el momento en el cual va a suceder. 
En este caso el siniestro implica costos monetarios por una Gr6"c*Na.4 

sola vez, como los gastos de funeral, y permanentes como los 

l que representa la pérdida del Ingreso del cabeza de familia. PORCENTAJE DE HOGARES QUE SUFREN CHOQUES 
Por su ~ a n e .  son de diversa índole las fuentes de los ries- DE SALUD POR OUINTIL DE INGRESO (10031 

gas que atentan contra los activos físicos de los hogares; por 
ejemplo, deiincuenaa común y daños eléctricos que afectan 
las máquinas. Los costos varían debido al amplio rango que 
abarca el valor de los activos (e.g: vivienda, muebles, semo- 
vientes). Por otra parte, los gastos potenciales asociados a , 
los riesgos de invalidez son altos, ya que implican costos -, 
de atención así como la pérdida del ingreso de la persona 
afectada. 

Finalmente, los riesgos generalizados y covariantes. como 
epidemias, desastres naturales y guerra, pueden generar 
grandes pérdidas ya que Son de gran envergadura y afectan Fue,,? 
a muchos individuos al mismo tiempo. Lo anterior, la dificul- 
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Cuadro No. 1 

tad en la predicción del momento y costo del siniestro (como las soaedades funerarias) que permiten una 
hacen que sean difíciles de diversificar y asegurar. mayor diversificación de riesgos. Rosenzweig (1988) 

El cuadro 1 compara las diversas herramientas de encontró que este tipo de herramientas solo permite 
mitigación de los hogares para disminuir el impactoA lidiar con el 2.3% de las pérdidas de la India ma l .  Los 
de los riesgos. cuya efiaencia e idoneidad depende del mecanismos grupales son más efectivos en la medida 
alcance y Emite de cada herramienta. que permiten manejar entre el 10% y e1 40% de las 

Por ejemplo, las personas de bajos ingresos recurren pérdidas que enfrentan los hogares (Murdoch. 1998). 
frecuentemente a la perversa práctica de disminuir el No obstante, este tipo de mecanismos informales no son 
consumo de alimentos para cubrir los costos que. por tan efectivos en el cubrimiento de grandes pérdidas. 
ejemplo, un desastre natural genera en términos mate- Finalmente, instrumentos formales de mitigación 
riales y de salud. como los sistemas de aseguramiento público en salud 

Igualmente inconvenientes son las estrategias de y seguridad social, los créditos, el ahorro y los seguros, 
diversificación de las fuentes de ingresos que redundan pueden ser herramientas más eficaces en el manejo de 
en una menor volatdidad de las actividades económicas riesgo. De todos ellos. el seguro es el que permite una 
pero a costo de una menor rentabilidad de las mismas. mayor diversificaaón y cubrir siniestros con las pérdidas 
Matin et. al. (1999) calcula que los hogares de la India más grandes. 
están dispuestos a disminuir hasta 

GraficoNad 
en un 25% de sus ingresos, a cam- 
bio de redudr la volaüiidad de éste. EáTRITKjlA ANTE CHOQUES ECONOMICOS 
Adiaonalmente, el costo en capital POR QUINTIL DE INGRESO (2003) 

humano que implica la salida de los 
ninos de la escuela para incrementar m 

el ingreso y diversificar su fuente es 
m 

otro ejemplo de los impactos negati- 
vos de esta estrategia. ,m, 

Exkten otras formas de diversifi- 
,m 

cación de riesgo de origen informal 
que pueden ser de índole individual ,, 
o grupal. Por ejemplo, las personas 
pueden acumular parte del producto 
de la cosecha para épocas de inunda- 

W W 8 m . m  

I ciÓn y apoyarse en dubes de ahorro Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. 2W3 
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j El rnicroseguro como herramienta fundamental para la 
reducción de la pobreza. 

El término usado en la práctica para referirse a 
l los seguros destinados a hogares de bajos ingresos es l 
1 miaoseguros. Dicha terminología se debe a que son 

s e ~ c i o s  financieros sendos  de cobertura limitada y 
l transacaones pequeñas que se ofrecen a hogares de 

I bajos ingresos. 
El microseguro permite que los pobres suavicen su 

i nivel de consumo a partir de una indemnización en caso 
de siniestros. Por ejemplo, un  seguro de vida permite 

: N  

que una f d a  que sufre la pérdida del jefe cabeza de 
hogar, mantenga, al menos, por algún tiempo su nivel 

i 
de consumo de bienes básicos como alimentos, vestua- 
rio y seMaos públicos. Sin embargo, la viabilidad del 
mimoseguro, al igual que el seguro tradicional, depende 
de que aertas condiciones se cumplan. 
1. Se necesita que un gran número de unidades simi- 
lares expuestas al riesgo, constituyan el pool de ase- 
guramiento. Esto permite aprovechar al máximo las 
posibilidades de diversificación que la ley de grandes 
números ofrece7. 
2. El individuo asegurado no puede influir de manera 
significativa sobre el evento asegurado.de lo contrario, 
la probabilidad de ocurrencia del siniestro dependeria 
del comportamiento del individuo asegurado y por tanto 
seria difícil para las compañías de seguros asegurar a este 
tipo de individuos (riesgo moral). 
3. Deben existir intereses asegurables. 
4. Las pérdidas deben ser determinables y cuantifiables. 
5. La probabilidad de pérdida debe ser calculable. 
6. Los riesgos no deben ser catastróficos, dado que este 
tipo de riesgos son de difícil diversificación, a no ser que 
exista la posibiüdad del reaseguro. 

7. El bajo ingreso de los hogares a los que se destinan 
los miaoseguros requiere de primas económicamente 
alcanzables. 

No obstante, existen aenas fallas de mercado que 
dificultan el acceso de los hogares pobres a los miao- 
seguros. Por ejemplo. los problemas de riesgo moral 
y selecaón adversa, aean  problemas de asimetnas de 
información que dificultan la emisión de seguros. Igual- 
mente. la covarianza de los riesgos y el limitado acceso al 
reaseguro hace que eventos catastróficos sean difíciles de 
diversificar. La falta de datos o la calidad de ellos dificulta 
el cálculo de la probabilidad y el monto de siniestros, 
factores daves en el negoao del aseguramiento. 

Por su parte, los costos de transacción, son un 
problema de importancia central en el aseguramiento 
privado de hogares de bajos ingresos. Los microsegu- 
ros, y en general las microfinanzas, deben ser flexibles 
en la frecuencia y el monto de los recaudos, dado que 
la experienaa intemaaonal ha demostrado que, para 
garantizar su éxito, las primas deben ser bajas y recau- 
dadas frecuentemente8. Adicionaimente los costos de 
verificaaón en los que incurren las compañías de segu- 
ros, también son potencialmente altos, dado que los 
hogares de bajo ingreso generalmente hacen parte de la 
economía informal. 

Por último, la industria aseguradora debe trabajar 
en la comercializaaón de pólizas sendas  y fáciles de 
entender que incrementen la cultura del seguro en los 
hogares de ingresos bajos. 

Modelos de provisión de Miaoseprsros9 
Las compañías de seguros pueden proveer los mimo- 

seguros de diversas maneras. La forma más exitosa en 
el mundo es el modelo Compañero-Agente (Partner- 

'Los seguior parten del principio que cuando re tiene un gran número de aregurados. el valor de las primar que estos pagan alcanzara para cubrir el 

pagode los rininrcir originados en algunos de los aregurador. dadoque re suponeque el total riniestrador er una porción pequenade1 total aregurador 

y que los riesgos que Ior aregurador asumen no están correlaclonador. 
, . ' Munich Re L200S. 
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Agent). Este. se compone de una companía de seguros 
(el compañero) y de una entidad microfinanciera (el 
agente) ya estableada. La primera ofrece su conoa- 
miento t é ~ c o  en el cálculo de primas, diversificación 
de los riesgos y reservas, mientras la segunda provee el 
conocimiento y el acercamiento necesario para alcanzar 
a la poblaaón deseada. 

El esquema permite disminuir los problemas de 
informaaón y los costos de transacaón gracias al conoa- 
miento del diente y las redes de recaudo de las entidades 
microñnanaeras (EMF). Otra ventaja de esta asoaaaón 
es que existe una relación estrecha entre los productos 
ofreados por cada una dealas partes. Por ejemplo. las 
EMF ofrecen créditos de vivienda que son compañeros 
naturaies de los seguros de vida para deudores. No obs- 
tante, el entrenamiento de personal especializado es de 
vital importanaa para el éxito de este modelo de provi- 
sión, ya que se requiere que los seguros se expliquen de 
manera s e n d a  a los hogares de bajos recursos. 

Otro esquema de provisión que ha mostrado un consi- 
derable grado de éxito es el de las comunidades mutuales 
y cooperativas. Este modelo permite que comunidades, 
espeaalmente locales. se benefiaen de la divenüicadón 
que el agrupamiento les permite. Existen dos tipos de 
seguros asoaados a este modelo. Uno donde el seguro se 
ofrece como un benefiao secundano dentro de la coope- 
rativa, lo que permite un contacto cercano con el a sey -  
rado y facilita la recolección de primas e indemnizaaón. 
Y otro donde una red mutual provee exclusivamente el 
seguro; ejemplo de ello son las sodedades funerarias, las 
cuales definen un monto de dinero a aportar periódica- 
mente a cambio de la cobertura de los gastos funerarios 
del afiliado y sus benefiMos. 

Se debe resaltar que la provisión de microseguros 
a través de este tipo de intermediarios es efectiva en el 
manejo de los problemas de información y los costos de 
transacción. dada la cercanía que tienen con el cliente 
final. Sin embargo, las posibilidades de diversificaaón 
son más limitadas que aquellos esquemas que incluyen 
a un asegurador. Finalmente. cabe menaonar un esque- 
ma adiaonal que es menos viable que los anteriores: el 
modelo de venta directa. Éste incluye a un asegurador 
que u& una f u e m  de ventas directa para aproximarse 
puerta a puerta con el diente. Por lo general, esta forma 
de comeraaiizaaón tiene costos prohibitivos dado que la 
provisión de microseguros requiere de una cercanía con 
el cliente, del aprovechamiento de economías de escala 
y de una inhaestmctura de difusión más efiaente que la 
venta directa de seguros no posee. 

Microseguros, supervisión y regulación 
En el mundo y en Colombia, existen aertos esque- 

mas de aseguramiento formales e informales ofreados 
por entidades distintas de las aseguradoras que ofrecen 
coberturas sin las reservas necesarias. El rol del Gobierno 
y la regulación son de vital imponanaa e n  la definiaón 
de los límites y requerimientos que este tipo de entidades 
deben tener para no dejar sin protecaón al consumidor. 
Adidonalmente, la supervisión y la regulaaón se deben 
adaptar al rápido desarrolio de los miaoseguro pues, por 
lo general los requerimientos de capital o son prohibitivos 
o muy laxos para nuevos microaseguradores. , 

Mlcroseguros en Colombia 
Colombia no ha sido una país ajeno al desarrolio 

de mi<iroseguros. de hecho, desde hace vanos años se 
han comeraalizado productos cuya intenaón ha sido 
facilitar a las personas menos pudientes, acceder a un 
insmmento que les permita proteger sus bienes, su 
integridad física, promover el ahorro y la seguridad de 
sus seres queridos en caso de muerte. 

Actualmente, en el país e is ten  principalmente tres 
formas de provisión de miaoseguros que han permitido 
a las poblaciones más vulnerables acceder a este tipo 
herramientas de diversificaaón. 

La primera se identifica con el modelo Compañe- 
ro-Agente. son seguros ofreados por aseguradoras y 
enfocados haaa los grupos de la poblaaón más pobre 
(estratos 1 y 2). los cuales se comeraaiizan a través 
de instituaones bancarias enfocadas a la prestaaón de 
seMcio a poblaciones de bajos recursos, de entidades de 
miaocrédito y ONG's financieras. 

El primer miaoseguro de este tipo en Colombia, fue 
desarrolhdo por una aseguradora cooperativa y comer- 
cializado a través del Banco Mundial de la mujer. Este 
producto correspondía a seguro de vida colectivo que 
garantizaba en caso de muerte del deudor el pago del 
crédito otorgado. 

En él se contaba con tres coberturas. La primera, una 
cobertura básica, que cubna el saldo vigente de la deuda 
en caso de muerte o invalidez del tomador, y transferia 
el remanente a los benefiaarios de la victima. La segun- 
da, un pago mensual por un  periodo de un año con el 
cual se pretendía otorgar a los beneficiarios de la víctima 
con un ingreso que les permita cubiir aenos gastos del 
hogar. La tercera, que era opcional y con pago de pri- 
ma adiaonaL proveía a los beneficiarios de un monto 
mensual predefinido, por 24 meses para el pago de la 
educaaón de los hijos. 

R E V I S T A  F A S E C O L D A  45 



En la actualidad el mercado asegurador cuenta con 
otros tipos' de productos que se enfocan a estos merca- 
dos; se encuentran por ejemplo, seguros vida grupo 
deudor que respaldan las cuotas no pagadas durante 
un periodo de tiempo definido y seguros que cubren 
el daño sufrido en los activos de pequeñas unidades 
productivas hasta por un monto que se define previa- 
mente. 

La segunda forma de provisión de microseguros, y 
tal vez la que mas desarrollo ha tenido en el mercado 
nacional, es el seguro que es vendido a través de las 
cooperativas de trabajadores, que en muchos casos 
agrupan los miembros de la poblaaón más pobre. Esta 
forma de comeraalizaaón no solo ha hecho que per- 
sonas de escasos recursos y microempresarios hayan 
podido acceder a los seguros, sino que ha permitido que 
se desarrollen en el mercado una alta variedad de pro- 
ductos que se amoldan a las necesidades específicas de 
las poblaaones más vulnerables. 

Y por último, con el objetivo de acceder a las capas 
más necesitadas de la soaedadcon seguros de vida gru- 
po y reducir los costos de transacaón, se ha buscado 
ofrecerlos como una opción en las facturas de serviaos 
públicos. Tal es el caso de la asoaaaón entre asegura- 
doras y empresas de servicios públicos de gas, teléfono, 
acueducto y energía. 

Caraaeristicas del Microsquro en Colombia 
Dentro de este aparte del trabajo, se discutirán una 

serie de factores que han caracterizado la comercia- 
lizaaón de los miaoseguros en Colombia. Estas, no 
pretenden ser exhaustivas, y están basadas en las expe- 
riencias de algunas compañías con las que se realizaron 
entrevistas. 

La primera caractenstica es la necesidad que se ha 
presentado en utilizar como plataforma de comercializa- 
aón  de los miaoseguros, las redes que han construido las 
entidades financieras, microñnanaems y cooperativas'O. 
Esto se debe en gran medida a diversos factores que bene- 
fiaan tanto a dichas entidades como a dientes. 

Desde el punto de vista de las entidades que lo comer- 
cializan, la venta del microseguro representa una forma 
de diversificar el tipo de servicios y generar valor agregado 
al ofrecer una mayor gama de productos que se adecuen 
a las necesidades de sus dientes. Igualmente, favorece a 
entidades y asegurados en la medida que seguros como 
los de vida funcionan como garantía para los propios 
deudores, lo que disminuye las resüicaones aeditiaas e 
indemnizan a los prestamistas en caso de no pago. 

Sumado a lo anterior, las entidades microfinanaeras 
han consrmido su negocio sobre la base del trabajo de 
asesores, que son personas encargadas de vender puerta 
a puerta los servicios de la institución, además de hacer 
seguimiento a los clientes y en algunos casos realizar el 
cobro de las cuotas del crédito. 

Este tipo de comeraalizaaón ha creado una relaaón 
estrecha entre el asesor y su cliente, quien se ha trans- 
formado en el asesor de temas ñnanaeros de los hogares 
de bajos recursos. Por lo tanto, es indispensable para las 
aseguradoras el aprovechamiento de las sinergias con 
este tipo de instituaones, mas aun. cuando el seguro en 
los estratos bajos no es visto como algo indispensable y 
cuya adquisición está tradiaonalmente asoaada a per- 
sonas de ingresos altos. 

Por otra parte, es insuficiente la cantidad de estable- 
amientos finanaeros ubicados en lugares de fácil acceso 
para personas de bajos recursos. A manera de ejemplo, 
según el estudio realizado para Bogotá por la SupeRn- 
tendenaa Bancaria (2001)". en los estratos 1 y 2. que 
acumulaban cerca del 26% de la poblaaón para el aiío 
2001, se concentraba el 9.8% de las sucursales de las 
entidades bancarias, mientras que en los estratos 5 y 6, 
donde se concentraban cerca del 9.6% de la población, 
se contaba con el 22.3% de las sucursales. Por lo tanto, 
las redes de establecimientos de las instituciones miao- 
finanaeras son un püar fundamental para la comerciali- 
zaaón del microseguro, recolecaón de primas. pago de 
siniestros y aprovechamiento de economías de escala. 

La segunda característica que se encuentra en este 
tipo de productos es que normaimente son seguros de 
gmpo y con renovaaón anual. Esto se debe a que el 
seguro de grupo, en contraprestación a uno individual, 
es más barato en lo que ser refiere a su manejo adrninis- 
trativo, y especialmente por que a través de éste se bus- 
ca cubrir un alto número de clientes, con lo que puede 
alcanzarse una buena dispersión del riesgo12. 

Por último, es de gran relevancia que los miaosegu- 
ros seanproductos de fácil comprensión, con coberturas 
limitadas y primas bajas. Esto se traduce en un producto 
con preao accequible y adaptado a las necesidades e 
idiosincrasia del grupo soaal a quienes son enfocados13. 

Al igual que la experiencia intemaaonal, la colom- 
biana ha demostrado que se necesita que el pago de la 
prima se realice en pequeños montos y con periodia- 
dad semanal o mensual, dado que se parte del hecho 
que las personas mas pobres no tienen acceso a montos 
elevados de dinero que les permita el pago de una prima 
de corte anual. 

" A  paritr de este punta. y con el animo de facilitar la lectura. re utllimrd el termina de inrtituciones de mlcrofinanzas para rekrirnos a estos tres tipos de 

instituciones; con esto no re pretende desconocer la naturaleza distinta que este tipo de instituciones tienen entre si. 

' ' Ofertas de servicios financieros a los pobres Bancables en Colombia. Superintendencia Bancaria 2001. 



Probiemas encontrados para su ccmerdalización 
En Colombia, el prinapal inconveniente que se ha 

encontrado, es que el mercado objetivo carece de u n  
conocimiento acerca del funaonamiento y utilidad de 
los seguros. En la actualidad, muchas de las personas 
de bajos estratos no consideran que comprar un seguro 
pueda benefiaarlos y por lo general su primer contacto 
con ellos proviene del seguro vida grupo deudor que 
incluyen las instituciones miaofinancieras dentro de los 
préstamos otorgados. 

En adición a esta problemática, los asesores de las 
instituaones de miaocrédito no están suficientemente 
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capaatad0s para la venta de seguros diferentes a los Fuente Ennierta de Seniiclor Financieros en Bagotd. DANE, 
de vida grupo atados a los &ditos. En este sentido. las B,,,, MU,,~I~I 

i compañías de seguros juegan un papel fundamental en 
el entrenamiento de esta fuena de ventas, que permitirá 
incrementar la cultura y penetraaón de los seguros. 

Finalmente, el país no cuenta con una cantidad ade- 
cuada de instituaones financieras que concentren parte 
de sus actividades en los sectores mas pobres, que les 
permita a las compdas  de seguros ofrecer el miaose- 
guro a un mayor número de personas. Estudios reali- 
zados para Bogotá (2002) muestran que solo el 20.5% 
de las personas de estrato 1 y el 22.2% de estrato 2, 
cuentan con acceso a algún seMao finanaero; además 
dentro del informe presentado por la Universidad de 
los Andes dentro del Plan Naaonal de Miaoempresas 
2001, se muestra como en promedio el 85% de las 
miaoempresas que hacen parte del estudio, no reabie- 
ron aéditos de fuentes bancarias dentro de los 3 anos 
precedentes. La iniaativa del gobierno de aumentar el 
nivel de bancarizaaón del país va en línea con estas 
necesidades. 

Conclusiones 
En los Úitimos años se ha incrementado la preocupa- 

aón  para reducir la pobreza en el mundo. así como en la 
disminuaón de los riesgos que afectan a los hogares más 
~0bres. Esto se ha traducido en un creaente énfasis en 

y ONG's. No obstante, se necesitan esfuerzos conjuntos 
del Gobierno, la supervisión, regulaaón y sector privado 
para deíinir los límites y requerimientos adecuados para 
entidades que provean este tipo de productos. 

Formas alternativas de comeraalización de seguros 
a través de facturas de seMaos públicos han permitido 
incrementar la penetración de los seguros. No obstante, 
las compañías tienen el gran reto de incrementar la cul- 
nua del seguro y reducir los costos lo que permitirá que 
los hogares de bajos ingresos accedan a los benefiaos 
que los miaoseguros ofrecen. 

Biblioarafia: 
- 5up~nt;ndmda Banana 12W11. Ofertas de 8eMóorfinanderor a los pobre 
Bantables en Colombia. 
- Banm Mundial BWll. lnfonesobre d dnanono mundial 2OWI2W1: Lucha mntn la 

: hnmhiunalal - ~ane(20Ó21. Fnc~enadeServ oor Finanreroren Bogoid 
- Boid. T .  Calvo. C y DaLon. S. (20041. Inrurana formepoor. QHt Woibng Papa lene . . 
Vmión rdsada en julio de 2W. 
- Brown, W. y Churchill, C. 11999). Pronding lnsurantem Low-lnmme Houreholds. Pan 
1: Primeron 
lnsunntr ñinóplesand Rodum. Mimmterpriser Besl Pradtes ProjM. Betheda. MD: 
DAINSAID. Casrañeda (20011 
. Maun, Hilrnednd Ruthcdord (1999: Fmanoa lemtesfoi thc pool ana the poom 
Deepmrnq Undmnding to Impiove Pmnrion ante 10% ~hcqun: ffmndad de la 
mecanismos de protetdón rodal 

ios mecan,smos , l o d e s  e informales, de manejo de -Rosmeoq. (1988,. bv., Impl,atContnmanotnc Fdrnii) nRunlArearofLo.- 
Inwme (ounuln The tmnomitloumal. Vol. 98, pp. 1148-1170. 

El microsegurO es una herramienta - Wondhnr (20061 WoddDevelopmentIndicatorr.~.wondmnk.oig 
para reducir la vulnerabilidad de los pobres y suavizar .M~nichRe~2WSI.Miminr<irannConieann2a)5.Maunginnranteuonfoits 
su COIISumO. paoi: Omnt pnbim and lmons leamt Editado por Craig (hurdiill, Dirk Reinhard y 

ZahidQurerhi.. En Colombii se ha avanzado en el tema' . Morduch. 119981. Between the Makrt and 5taIe:Can lnfonnal lmurante Patd the 
mente mediante la provisión de miaoseguros a través Safq ~et?. wodd BankRereardi obr-. 
de cooperativas, entidades finanaeras, miaofinanaeras -Pnda. Mana F. (20061. La hogares tolombianor 

0 ~ s t e  tlpo de seguros parte del concepto que cuando re tiene un alto número de aregurador. el valor de lar primar que estor pagan alcanzara para 

cubrir el pago delor rinirtror 0.g1nador en algunos de los aregurador, dado que se supone que el total siniestrados es una porci6n pequefia del total 

aregurador y que los rlergor que los asegurados asumen no ertdn correlacionados. 
 entro de lar entrevistas realizadas. se mencione> reiteradamente que dentro de las coberturas que mar re solicitan para este tipo de seguros, re 

encuentra el paga de de forma mensual que permitan al beneficiario poder contar con un ingreso por un perlodo de tlempo. para la compra de 

alimentos y el pago de los reivicior públicos. 
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