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PRESENTACION 

 

Durante el año 2018 se ha ejecutado el sexto año consecutivo de implementación del seguro agrario en 

Bolivia. Para el caso, la agricultura familiar ha sido registrada para protección en más de un centenar de 

municipios los cuales han coordinado la inscripción de cultivos y productores con el Instituto del 

Seguro Agrario. Familias que viven estos municipios, ante la ocurrencia de eventos climáticos adversos, 

como inundaciones, heladas, granizadas o períodos de sequía, han hecho llegar paulatinamente sus 

avisos de siniestro, los cuales han sido evaluados por servidores públicos, ya a estas alturas del tiempo, 

con bastante experiencia en el manejo de los reportes de afectaciones en diferentes cultivos en 

territor io Boliviano. 

 

El seguro agrario se ha arraigado en los "que haceres" de las familias productoras de alimentos en 

Bolivia, por ello las comunidades, ayllus y organizaciones sociales han coordinado con sus municipios 

para tener una activa participación en las acciones de este mecanismo de transferencia del riesgo. En el 

mismo sentido, también las comunidades han tenido la necesidad y oportunidad de fortalecerse 

organizacionalmente para su trabajo de aseguramiento con el INSA y cada Gobierno Autónomo 

Municipal, muchos de los cuales han destinado parte de los recursos disponibles hacia la gestión del 

riesgo a través del seguro agrario, pero también por otros mecanismos como: la dotación de agua, la 

infraestructura caminera, las comunicaciones y los sistemas de alerta temprana, todos ellos 

complementarios entre sí. 

 

Los resultados y cifras de la gestión pueden ser resumidos rápidamente en: 121 municipios han 

ejercido el registro agrícola comunal, más de 380 avisos de siniestros han sido recibidos y atendidos, 

18,3 millones de bolivianos se han indemnizado a más de 26 mil productores que han perdido o han 

tenido será afectación en cerca de 18 mil hectáreas de cultivos. En cuanto a los resultados de efecto del 

seguro agrario, es posible afirmar que se han motivado las siembras en las comunidades, se ha evitado 

parte de la descapitalización de los productores, se ha fomentado la manutención de la condición de 

producción de la familia agricultora y en suma, entre otras variables menos generalizadoras, se ha 

repuesto parte de los medios de vida de los agricultores que trabajan en el sistema familiar. 

 

Como valor agregado a ello y en favor del Estado Boliviano, el INSA como brazo operativo del seguro 

agrario, ha fortalecido sus capacidades de operación en campo a través de la adquisición de mayor 

experiencia en la evaluación de cultivos en campo además de una serie de mejoras que fortalecen la 

este servicio para el beneficio directo de los agricultores y beneficio indirecto de los bolivianos. 

 

Congratulamos los avances y hacemos votos para seguir con mayores y mejores desafíos y resultados. 

 

Erik Murillo Fernández 

Director General Ejecutivo INSA 
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1. MARCO NORMATIVO DEL SEGURO AGRARIO 

 

El marco normativo de la implementación del seguro agrario es bastante fuerte. Inicia por su 

previsión de creación como norma constitucional, siendo que la Constitución Política del Estado, 

plantea que "el estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, 

planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, 

forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables", asimismo, 

"promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los 

artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y 

las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al 

desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva". 

 

En términos específicos hacia la transferencia del riesgo, la nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, prevé la creación del Seguro Agrario como forma de protección 

de la producción agropecuaria y agroindustrial. El Artículo 407 indica: 

Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

3. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 

4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e 

inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro 

agrario. 

 

La Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia establece como principios, valores y 

fines del estado como sociedad plural el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 

mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 

(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). Adicionalmente se 

establece que la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas 

además del ejercicio del control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las 

empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. En el 

mismo sentido, se afirma que la sociedad ejercerá control social a la calidad de los servicios 

públicos, pudiendo la sociedad civil organizarse para definir la estructura y composición de la 

participación y control social. Se afirma además que las entidades del Estado generarán espacios 

de participación y control social por parte de la sociedad. El articulo 242 afirma que el control 

social implica, entre otros, participar en la formulación de las políticas de Estado, desarrollar el 

control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, 

autárquicas, descentralizadas y desconcentradas, generar un manejo transparente de la 

información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública y denunciar 

ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que 

se considere conveniente. 



 
 

La Ley No. 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria1, tiene como objeto 

ȰÎÏÒÍÁÒ ÅÌ ÐÒÏÃÅÓÏ ÄÅ ÌÁ 2ÅÖÏÌÕÃÉĕÎ 0ÒÏÄÕÃÔÉÖÁ #ÏÍÕÎÉÔÁÒÉÁ !ÇÒÏÐÅÃÕÁÒÉÁȟ ÐÁÒÁ ÌÁ ÓÏÂÅÒÁÎþÁ 

alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, 

tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios y forestales, de los diferentes actores de la economía plural; priorizando la 

ÐÒÏÄÕÃÃÉĕÎ ÏÒÇÜÎÉÃÁ ÅÎ ÁÒÍÏÎþÁ Ù ÅÑÕÉÌÉÂÒÉÏ ÃÏÎ ÌÁÓ ÂÏÎÄÁÄÅÓ ÄÅ ÌÁ ÍÁÄÒÅ ÔÉÅÒÒÁȱȢ !ÓÉÍÉÓÍÏȟ 

ÅÓÔÁÂÌÅÃÅ ÃÏÍÏ ÆÉÎÁÌÉÄÁÄ ÅÌ ȰÌÏÇÒÁÒ ÌÁ ÓÏÂeranía alimentaria en condiciones de inocuidad y 

calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva 

#ÏÍÕÎÉÔÁÒÉÁ !ÇÒÏÐÅÃÕÁÒÉÁ ÅÎ ÅÌ ÍÁÒÃÏ ÄÅ ÌÁ ÅÃÏÎÏÍþÁ ÐÌÕÒÁÌȱȢ 3Õ ÜÍÂÉÔÏ ÄÅ ÁÐÌÉÃÁÃÉĕÎ ÅÓ 

ÄÅÆÉÎÉÄÏ ÃÏÍÏ ȰÌÁÓ entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, 

comunidades indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas; y a 

otras entidades públicas, privadas, mixtas, así como productores individuales y colectivos, que 

directa o indirectamente intervienen o se relacionan con el desarrollo productivo, la seguridad y 

ÓÏÂÅÒÁÎþÁ ÁÌÉÍÅÎÔÁÒÉÁȱȢ 

 

La norma antes citada, en su artículo 12 establece 16 Políticas de Estado en implementación a 

partir de su promulgación, las cuales son: 

1. Fortalecimiento de la base productiva. 

2. Conservación de áreas para la producción. 

3. Protección de recursos genéticos naturales. 

4. Fomento a la producción. 

5. Acopio, reserva, transformación e industrialización. 

6. Intercambio equitativo y comercialización. 

7. Promoción del consumo nacional. 

8. Investigación, innovación y saberes ancestrales. 

9. Servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

10. Gestión de riesgos. 

11. Atención de emergencias alimentarias. 

12. Garantía de provisión de alimentos a la población. 

13. Garantía de una alimentación y estado nutricional adecuados. 

14. Gestión territorial indígena originario campesino. 

15. Seguro Agrario Universal. 

16. Transferencias. 

 

En el ámbito del seguro agrario, la Ley 144, cÒÅÁ ÅÌ 3ÅÇÕÒÏ !ÇÒÁÒÉÏ 5ÎÉÖÅÒÓÁÌ Ȱ0ÁÃÈÁÍÁÍÁȱ Ù 

realiza definiciones clave para su implementación. Así el Artículo 30 indica: I) Se crea el Seguro 

!ÇÒÁÒÉÏ 5ÎÉÖÅÒÓÁÌ Ȱ0ÁÃÈÁÍÁÍÁȱȟ ÃÏÎ ÌÁ ÆÉÎÁÌÉÄÁÄ ÄÅ ÁÓÅÇÕÒÁÒ ÌÁ ÐÒÏÄÕÃÃÉĕÎ ÁÇÒÁÒÉÁ ÁÆÅÃÔÁÄÁ ÐÏÒ 

daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales adversos, en la forma y de 

acuerdo con lo previsto en las disposiciones de la presente Ley y II) El Seguro Agrario Universal 

                                                             
1
 Ley No. 144. Bolivia. Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. Promulgada en fecha 26 de junio de 2011. 

 
. 



 
 

Ȱ0ÁÃÈÁÍÁÍÁȱȟ ÓÅÒÜ ÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÄÏ ÄÅ ÍÁÎÅÒÁ ÐÒÏÇÒÅÓÉÖÁ ÅÎ ÌÏÓ ÜÍÂÉÔÏÓ ÅÓÔÁÂÌÅÃÉÄÏÓ ÅÎ el 

numeral 4 del Artículo 407 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a reglamento. 

 

En términos de cobertura, la Ley a través del artículo 33 indica que son sujetos beneficiarios del 

3ÅÇÕÒÏ !ÇÒÁÒÉÏ 5ÎÉÖÅÒÓÁÌ Ȱ0ÁÃÈÁÍÁÍÁȱȡ ρɊ ,ÁÓ ÃÏÍÕÎÉÄÁÄÅÓ ÉÎÄþgena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas con producción colectiva, 2) las familias indígena 

originario campesinos interculturales y afrobolivianas con producción individual y 3) los 

productores agrarios sean personas naturales o colectivas. 

 

El Instituto del Seguro Agrario es un brazo operativo del Gobierno del estado que se encuentra 

bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, así en el ámbito de la naturaleza 

institucional del INSA, la norma, en su artículo 3ςȟ ÉÎÄÉÃÁ ÑÕÅȡ ȰÓe crea el Instituto del Seguro 

Agrario ɀ INSA, como institución pública, autárquica, con patrimonio propio, autonomía de 

gestión técnica, económica, operativa, administrativa y legal, bajo tuición del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. El Instituto del Seguro Agrario ɀ INSA se constituye en una instancia 

operativa y normativa del Seguro Universal Pachamama, con ámbito de competencia en todo el 

ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÏ ÄÅÌ %ÓÔÁÄÏ 0ÌÕÒÉÎÁÃÉÏÎÁÌ ÄÅ "ÏÌÉÖÉÁȱȢ 

 

En su artículo 33 define las atribuciones y funciones del INSA para la implementación de Seguro 

!ÇÒÁÒÉÏ 5ÎÉÖÅÒÓÁÌ Ȱ0ÁÃÈÁÍÁÍÁȱȟ ÅÎÔÒÅ ÌÁÓ ÃÕÁÌÅÓ ÅÓ ÎÅÃÅÓÁÒÉÏ ÍþÎÉÍÁÍÅÎÔÅ ÍÅÎÃÉÏÎÁÒ ÌÏÓ 

numerales 4 y 5 siendo que: el numeral 4 le permite aprobar y generar modalidades o productos 

de seguro a ser implementados de acuerdo a las características propias de regiones y 

productores y el numeral 5, le faculta para administrar directamente modalidades o productos 

de seguro para los productores más pobres según reglamento. 

 

Otra normativa relacionada a la implementación de mecanismos de transferencia del riesgo para 

ÌÁ ÁÇÒÉÃÕÌÔÕÒÁ ÆÁÍÉÌÉÁÒ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅ Á ÌÁ Ȱ,ÅÙ σσψ ÄÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÅÓ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁÓ ÃÁÍÐÅÓÉÎÁÓȟ 

indígena originarias ɀ OECAS y de organizaciones económicas comunitarias ɀ OECOM para la 

integración de la aÇÒÉÃÕÌÔÕÒÁ ÆÁÍÉÌÉÁÒ ÓÕÓÔÅÎÔÁÂÌÅ Ù ÌÁ ÓÏÂÅÒÁÎþÁ ÁÌÉÍÅÎÔÁÒÉÁȱ2, la cual, en su 

artículo 6 declara la agricultura familiar sustentable de interés público y nacional, por ser la base 

de la soberanía alimentaria del pueblo boliviano y contribuir a la mejora de las condiciones de 

vida de las familias productoras del área rural. La misma norma establece que la agricultura 

familiar sustentable es aquella producción caracterizada por la relación del trabajo familiar y los 

recursos productivos disponibles como estrategia que diversifica la producción en armonía con 

la Madre Tierra, para garantizar la soberanía alimentaria de las futuras generaciones; promueve 

el desarrollo productivo integral sustentable y comprende las actividades productivas de las 

Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias ɀ OECAS, las Organizaciones 

Económicas Comunitarias ɀ OECOM, y las familias productoras indígena originario campesinas, 

interculturales y afrobolivianas organizadas en la agricultura familiar sustentable, con alta 

participación de los miembros de la familia en las etapas de recolección/manejo, producción, 

                                                             
2
 Ley No. 338. Ley de organizaciones económicas campesinas, indígena originarias ï OECAS y de organizaciones económicas 

comunitarias ï OECOM para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria. Promulgada en 

fecha 26 de enero de 2013. 



 
 

acopio, transformación, comercialización y consumo o cualquiera de ellas, generando valor 

agregado para cubrir las necesidades de autoconsumo, del mercado local, nacional e 

internacional, asimismo; en el numeral II el Estado reconoce a las Organizaciones Económicas 

Campesinas, Indígena Originarias ɀ OECAS, las Organizaciones Económicas Comunitarias ɀ 

OECOM, y las familias productoras indígena originario campesinas, interculturales y 

afrobolivianas organizadas en la agricultura familiar sustentable, como actores económicos 

productivos capaces de generar autoempleo, empleo directo e indirecto y excedente, como 

respuesta solidaria frente a otros modelos de desarrollo productivo.  

 

Finalmente, la Ley No.338, la misma establece en su artículo 39 que: "El Seguro Agrario Universal 

Pachamama, incorpora la participación de los sujetos de la agricultura familiar sustentable como 

actores beneficiarios por su contribución a la soberanía alimentaria con la provisión de 

alimentos básicos para la población Boliviana". 

 

Otra vez en el sentido de la transferencia del riesgo, la Ley 6023 en su artículo 6, define la Gestión 

de Riesgos como el "proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

planes, programas, proyectos y acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgo 

de desastre en la sociedad y los sistemas de vida de la Madre Tierra; comprende también el 

manejo de las situaciones de desastre y/o emergencia, para la posterior recuperación, 

rehabilitación y reconstrucción, con el propósito de contribuir a la seguridad, bienestar y calidad 

de vida de las personas y al desarrollo integral. 

 

Asimismo, la citada norma establece que son obligaciones de las instituciones públicas en 

materia de gestión de riesgos, entre otros, Proponer y promover mecanismos de transferencia de 

riesgos, tales como seguros y otros, orientados a minimizar los efectos de las eventuales pérdidas 

en los sectores productivos, agrícola, pecuario, forestal, vivienda y otros, además de; incorporar 

la evaluación de riesgo en sus proyectos de inversión pública de acuerdo a lineamientos e 

instrumentos establecidos por el ente Rector. Complementariamente afirma que el nivel central 

del Estado y las entidades territoriales autónomas, podrán diseñar mecanismos para transferir 

los riesgos por medio de seguros y otros, destinados a cubrir las pérdidas y daños resultantes de 

situaciones de desastres y/o emergencias. En cuanto al rol específico de los Gobiernos 

Autónomos Municipales y su relación al seguro agrario, se establece que en el marco de la 

gestión de riesgos en el ordenamiento territorial, las entidades territoriales autónomas emitirán 

normas para la transferencia de riesgos, entre otras acciones.  

 

La reglamentación parcial de la Ley 144, se realiza a través del Decreto Supremo Nº 9424, el cual 

en su !ÒÔþÃÕÌÏ ρЈ ɉ/ÂÊÅÔÏɊ )ÎÄÉÃÁȡ ȰEl presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar 

ÐÁÒÃÉÁÌÍÅÎÔÅ ÅÌ 3ÅÇÕÒÏ !ÇÒÁÒÉÏ 5ÎÉÖÅÒÓÁÌ Ȱ0ÁÃÈÁÍÁÍÁȱȟ ÍÅÄÉÁÎÔÅ ÌÁ ÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÃÉĕÎ ÄÅÌ 3ÅÇÕÒÏ 

Agrario para Municipios con mayores niveles de Extrema Pobreza - SAMEP; así como la 

naturaleza y financiamiento institucional, el rol y atribuciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

                                                             
3 Ley No. 602. Ley de Gestión de Riesgos. Promulgada en 14 de noviembre de 2014. 
4 Decreto Supremo 0942 reglamentario a la Ley 144. Promulgado en fecha 2 de agosto de 2011. 



 
 

del Instituto del Seguro Agrario ɀ ).3!ȱȢ %ÓÔÅ ÍÉÓÍÏ $ÅÃÒÅÔÏ 3ÕÐÒÅÍÏ ÁÆÉÒÍÁ ÑÕÅ ÅÌ ).3!ȟ 

mediante Resolución Administrativa, determinará el monto asegurado por hectárea, 

independientemente del tipo de producto o productos sembrados, establece que la finalidad del 

seguro es cubrir los medios de subsistencia del productor que labora en los municipios con 

mayores niveles de extrema pobreza, que fueren afectados por heladas, inundaciones, sequías y 

granizos. Asimismo, la norma afirma que tienen derecho a la cobertura del SAMEP (derecho a 

indemnización), los beneficiarios que cumplan con el requisito de registrarse mediante 

presentación de una declaración jurada en cada municipio y demás requisitos que se 

establezcan, mediante Resolución Administrativa expresa emitida por el INSA.  

 

  



 
 

2. OBJETIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS OPERATIVOS DEL INSA. 

 

En el marco del Plan estratégico Institucional se tienen los siguientes objetivos: 

 

2.1. Misión  

 

Contribuir en la protección de la producción agraria y los medios de subsistencia de los 

productores agropecuarios frente a eventos climáticos adversos, a través del desarrollo de 

mecanismos de transferencia del riesgo, en un ámbito democrático, de universalidad, equidad e 

inclusión, respetando usos y costumbres.  

 

2.2. Visión  

 

Ser una entidad pública confiable, eficiente e inclusiva con trascendencia nacional e 

internacional, por la innovación y solidez en la aplicación de mecanismos de transferencia de 

riesgo, que benefician directamente a productores agropecuarios bolivianos e indirectamente a 

todos los bolivianos. El INSA es una entidad operadora, normadora y de investigación en el 

campo del seguro agrario, cuenta con capacidades de regulación de estos servicios. 

 

2.3. Objetivo Estratégico Institucional  

 

En el marco de la implementación progresiva del Seguro Agrario Universal "Pachamama", 

desarrollar mecanismos transparentes y regulados de transferencia del riesgo para proteger la 

producción agropecuaria de daños provocados por fenómenos climáticos adversos. 

 

2.4. Objetivos Estratégicos  

 

2.4.1. Desarrollo e implementación de modalidades de seguros catastróficos 

 

El INSA desarrollará modalidades de seguros orientados a cubrir medios de subsistencia de las y 

los productores más pobres. En ese sentido no sólo se espera limitarse a la reglamentación 

parcial establecida por el Decreto Supremo 0942, sino también habilitar la posibilidad de utilizar 

la atribución de administración directa (Ley 144) para la operativización de la cobertura de 

seguro. 

 

2.4.2. Desarrollo de modalidades de seguros comerciales 

 

El INSA generará modalidades y/o productos de seguro en base a características propias de 

cultivos y particularidades de regiones. Estas deberán ser operadas por aseguradoras privadas y 

responderán a demandas de los productores. Los seguros comerciales de cultivos varios deberán 



 
 

tender a generar una cultura del seguro entre los productores, a través de una oferta 

permanente. 

 

2.4.3. Desarrollo de modalidades de seguros especiales 

 

La diversidad productiva de Bolivia implica importantes diferencias en las formas de producción. 

En ese sentido se hace necesario el diseño de modalidades de seguro que abarquen no solo el 

ámbito catastrófico o el ámbito comercial. En este sentido el INSA podrá, en los siguientes años, 

desarrollar esquemas de seguros que permitan la atención de productores ecológicos, 

productores agroforestales, productores de zonas determinadas o de productos no tradicionales 

ni extensivos. 

 

2.4.4. Articulación con Enfoque Territorial (Desconcentración y Gobiernos Autónomos) 

 

El desarrollo de modalidades o productos de seguro acorde a diferentes eco regiones del país así 

como la desconcentración parcial del INSA en oficinas regionales, permitirá la socialización de 

criterios, metodologías y líneas de trabajo en municipios y gobernaciones, a partir de acciones de 

capacitación técnica y orientación metodológica, hecho que al mismo tiempo fortalecerá las 

operaciones del INSA. 

  

2.4.5. Fortalecimiento Institucional  

 

El fortalecimiento institucional del INSA pasa necesariamente por dos aspectos, el primero 

vinculado con el soporte financiero que proviene del TGN y del cofinanciamiento de Municipios, 

además de la gestión de fondos provenientes de la cooperación internacional. El segundo aspecto 

relevante para el fortalecimiento institucional del INSA, está relacionado con la generación de 

capacidades adicionales en su personal a través de programas de capacitación e intercambio 

internacional; adicionalmente, la transferencia de capacidades a los niveles subnacionales. 

 

2.4.6. Investigación para el desarrollo de productos de seguro. 

 

Estudio del arte y la actualidad de la producción agropecuaria para el desarrollo de productos de 

seguro, en función del análisis de la tecnología (uso de agua, suelo y otros), organización social, 

sistemas de producción, manejo de riesgo climático y biodiversidad documentando el 

conocimiento e incorporándolo al desarrollo y operación del seguro agrario. 

 
  



 
 

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN 2018 . 

 

Los objetivos del Instituto del Seguro Agrario para la gestión 2018 han sido concebidos 

principalmente para dar continuidad a la implementación progresiva del Seguro Agrario 

Universal Pachamama, en el marco de lo dispuesto por la Ley de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria No. 144 y disposición reglamentaria vigente. 

 

Esta continuidad implica primero, seguir con la implementación del seguro de tipo 

catastrófico (SAMEP y/o PIRWA) , lo cual implica una serie de acciones como: 

 

La continuación de la gestión del Registro Agrícola Comunal (RAC) (principalmente 

sistematización) para la campaña agrícola 2018-2019 con los municipios que han sido 

identificados por el Ministerio de Desarrollo Rural en coordinación con el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, de tal forma que el proceso si bien ha sido iniciado en el último 

trimestre del 2018, continúa a través principalmente de su sistematización hasta los primeros 

meses del 2018, ello en consonancia con el calendario agrícola para la siembra de verano o 

siembra grande. Además de ello, una vez conocido el registro se realizan las gestiones para la 

obtención de recursos destinados para indemnizaciones, implicando ello, el planteamiento del 

ente tutor de un Decreto Supremo que autorice la disposición de recursos desde el TGN.  

 

Luego del registro usualmente se tienen los avisos de siniestros que paulatinamente van legando 

durante la campaña desde diferentes latitudes que se consideran afectadas por el clima. En tal 

sentido se procedió a coordinar los procesos de verificación y/o evaluación de afectaciones a los 

cultivos , actividad que por lo general es altamente participativa con técnicos municipales, 

dirigentes comunitarios y productores campesinos, habilitando así un espacio físico y de tiempo 

"in situ" para las expresiones de siniestros, pero además para el control social del proceso. 

 

Una vez verificado el cultivo y redactado el informe correspondiente se da curso al expediente de 

siniestro, el cual es revisado por diferentes áreas de acuerdo a competencia y decanta en la 

evaluación de los niveles de afectación registrados en campo a través del recorrido y el muestreo 

correspondiente en campo. Este proceso de comparación implica la emisión de dictámenes los 

cuales pueden determinar el no pago de indemnizaciones, en el caso que la afectación no haya 

superado el umbral establecido, o también de pago de indemnización en caso contrario. 

 

Obtenido el dictamen se procede a las gestiones con productores, comunidades y municipios, en 

pos de la realización de la correspondiente indemnización individualizada de los productores 

que cumplieron los requisitos establecidos por la norma y el INSA, siendo éste una actividad 

pública en la cual nuevamente están habilitados los espacios para el control social de los 

bolivianos. La indemnización corresponde a la finalización del proceso de aseguramiento, 

restando luego, solamente el correspondiente cierre financiero en lo que se refiere recursos 

destinados a indemnizaciones.  



 
 

Todo este proceso implica el uso de una serie de datos los cuales están contenidos en los 

principales documentos que refieren al seguro agrario en su modalidad catastrófica o seguro 

agrario orientado a la agricultura más pobre. En tal sentido una actividad importante su proceso 

de implementación, es la constante actualización de datos en lo que a asegurados, superficies, 

eventos de siniestros, rendimientos, disparadores y otros, los cuales son la base para la 

implementación de la modalidad. 

 

Con los últimos años de vigencia del seguro agrario, esta política de estado ha logrado ganar 

importantes espacios, especialmente con productores, dirigentes y Gobiernos Autónomos 

Municipales, es así que actualmente se tienen en gestión importante cantidad de recursos de 

contraparte, lo cual en 2018 también han servido, en el marco de convenio intergubernativo con 

los municipios, las operaciones del seguro agrario en cuanto al proceso de aseguramiento, 

verificación, evaluación e indemnización. Las magnitudes de los recursos gestionados a partir de 

los Gobiernos Municipales se muestra más adelante. 

 

El segundo objetivo de gestión implicó el diseño y la gestión de productos de Seguro Agrario 

comercial,  en tal sentido diferentes instancias del Instituto del Seguro Agrario han realizado 

gestiones para que los objetivos sean cumplidos. En ese marco se han dotado y revisado 

importante información productiva, de localización y de organización base para el planteamiento 

de las modalidades. Posteriormente se ha realizado planteamientos básicos a los dirigentes y 

bases de los productores para dar lugar, con ello, al diseño de modalidades de seguros 

comerciales para dos rubros; caña y soya. Este diseño ha implicado la participación en gabinete y 

en situ de productores líderes, dirigentes comunitarios y en algún caso investigadores del tema. 

Una vez disponible el diseño, se ha procedido a realizar explicaciones y socializaciones de los 

mismos a los productores, poniendo en consideración suya los productos a través de sus 

características más importantes. Esta consideración ha dado lugar en algunos casos a propuestas 

de corrección y alineamiento a las necesidades de los productores, lo cual ha sido también 

cumplido y puesta en estudio de los mismos. Los productos considerados en estas dos 

modalidades de seguros son soya y caña. La primera con gran potencial para su desarrollo por 

estar vinculado directamente a productos de exportación y/o la producción de bioetanol, como 

producto estratégicos para Bolivia. 

 

Un tercer objetivo de gestión correspondió a garantizar la institucionalidad y la gestión 

operativa del INSA,  implicando ello la necesidad de lograr una presencia institucional y 

operativa en funcionamiento pleno y fortalecido en los diferentes espacios geográficos que 

implican la atención hacia los productores registrados y asegurados. Para el caso, los 

lineamientos de conducta para el logro de objetivos deben ser instruidos y coordinados a través 

del área de coordinación de la Dirección Ejecutiva. En ese marco, resulta altamente importante la 

concatenación y relación entre las áreas técnicas y administrativas (sustantivas y 

administrativas) orientadas a que las acciones del INSA estén plenamente realizadas, soportadas 

financieramente y debidamente controladas. En relación a ello resulta también importante 



 
 

difundir las características, acciones, avances y resultados que estas acciones originan los cuales 

deben ser expuestos a la opinión pública, en concordancia con la norma, a través de entrevistas, 

notas de prensa, spots, cuñas radiales y otros espacios orales y escritos a través del área de 

comunicación. Las acciones del área administrativa, además de acciones usuales que realiza la 

misma, incluyen también el pago de indemnizaciones, lo cual no es usual en otras instancias en 

Bolivia y ha generado un importante desafío institucional. Las acciones del INSA son ejecutadas 

en completo apego a la norma, para lo cual el área jurídica realiza acciones correspondientes al 

asesoramiento legal del Instituto del Seguro Agrario, lo que requiere e incluye: proyectos de 

resoluciones administrativas, contratos administrativos, revisión de convenios 

intergubernativos, emisión de criterios e informes legales a diferente documentación procesada 

en el INSA, relacionamiento con entes de control y supervisión como Contraloría General del 

Estado y Procuraduría del Estado, registro de contratos en las instancias pertinentes y otros 

inherentes al tema. Las acciones para garantizar la institucionalidad y la gestión operativa del 

INSA incluyen también al área de sistemas con la modernización de determinados procesos y el 

apoyo general el área de ofimática. Asimismo en marco de la norma corresponde la aplicación 

del sistema de control interno en relación a las actividades del INSA con la correspondiente 

independencia. 

 

  



 
 

4. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA EN BOLIVIA PARA LA GESTIÓN 2018 

 
4.1. Comportamiento climático en la campaña agrícola 2017 -2018  

  
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) a través de sus Boletines 
Informativos de análisis y seguimiento de la campaña agrícola 2017 ɀ 2018, menciona que en 
general las precipitaciones en los meses de noviembre y diciembre de 2017 estuvieron cercanas 
a los promedios normales, excepto en algunas zonas localizadas de los departamentos de 
Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Tarija y Santa Cruz donde se registraron precipitaciones por 
debajo de su valor normal, a pesar de ello las valores de precipitación registrados fueron 
superiores a los de la gestión 2016. En Cochabamba y Santa Cruz este déficit hídrico no afectó 
significativamente a los cultivos establecidos ni se evidenció retrasos en las siembras; sin 
embargo en Chuquisaca, Potosí y Tarija dicho déficit ocasionó daños en cultivos y retraso en la 
siembra particularmente en los cultivos de papa, maíz, quinua y frutales, mismos que se fueron 
recuperando paulatinamente con la normalización de las lluvias. 
 
Las precipitaciones en los meses de enero, febrero y marzo correspondieron a condiciones 
dentro el rango de normalidad, presentándose valores pluviométricos más elevados en puntos 
focalizados en regiones de los valles, llanos tropicales y parte de la amazonia (Ver Figura 1A). 
 
La tendencia de precipitación para el trimestre mayo-junio-julio en los valles del cono sur del 
departamento de Cochabamba; norte y centro del departamento de Chuquisaca y el norte del 
departamento de Tarija, registró un déficit entre 40% al 60%, por lo que se recomendó realizar 
una siembra temprana y ciclos cortos para la campaña agrícola de invierno 2018. Por otra parte 
en el Norte integrado de Santa Cruz, la Chiquitanía, Yungas, Chapare, Chaco, Amazonia, otros 
valles interandinos y mesotérmicos, se registraron precipitaciones normales, por lo que se 
recomendó una siembra normal para la campaña invierno (Ver Figura 1B). En general el inicio 
de la campaña de invierno se vio marcada por un déficit hídrico que ocasionó el retraso en la 
siembra de finales de abril y en algunas zonas hasta la tercera decena de mayo. Los últimos días 
de marzo se tuvieron precipitaciones moderadas que incidieron en la buena salud de los cultivos 
hasta abril y primeros días de mayo. 
 
La tendencia de precipitación para el trimestre agosto ɀ septiembre - octubre en los valles 
interandinos y mesotérmicos del país; centro y sur del Altiplano, en el chaco cruceño y 
chuquisaqueño, en toda la región de la Chiquitanía, Llanos, Yungas y Chapare registró un déficit 
entre 50% al 60%, por lo que se recomendó realizar una siembra tardía y ciclos cortos para la 
campaña agrícola de verano 2018. A diferencia del Altiplano Norte y Chaco Tarijeño, donde se 
registraron precipitaciones normales que incidieron en una siembra normal para la campaña de 
verano mencionada (Ver Figura 1C). 
 
Finalmente siguiendo la tendencia del trimestre anterior, entre octubre a diciembre en los valles 
interandinos y mesotérmicos del país, norte integrado, la zona Este y la región de la Chiquitanía 
del departamento de Santa Cruz, norte y centro del Altiplano, chaco Tarijeño, cruceño y 
chuquisaqueño, Llanos, Yungas y Chapare registró precipitaciones normales por lo que se 
recomendó realizar una siembra adelantada y ciclos cortos para la campaña agrícola de verano 
2018 (Ver Figura 1D). Sin embargo, la tendencia de precipitación para el trimestre enero-marzo 
fue pronosticada con precipitaciones por debajo de lo normal que podrían afectar las fases 
fenológicas, de floración y formación de grano lechoso en la mayoría de los cultivos de 
temporada. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 1. Tendencia trimestral de precipitación a nivel nacional durante la gestión 2018 

Fuente: SENAMHI (2018). 
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4.2. CONDICIONES ENSO DURANTE LA GESTIÓN  

 

De acuerdo a información de NOAA5, CIIFEN y SENAMHI6 respecto a las condiciones ENSO7, en el 

ÐÅÒÉÏÄÏ ÅÎÔÒÅ ÅÎÅÒÏ Á ÁÂÒÉÌ ÓÅ ÐÒÅÓÅÎÔÁÒÏÎ ÃÏÎÄÉÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ȰLa Niñaȱ ÄïÂÉÌȟ ÌÁÓ ÁÎÏÍÁÌþÁÓ de 

Temperatura Superficial del Mar (TSM) estuvieron por debajo del promedio en el Océano 

Pacífico Central y Oriental , con una transición a ENSO Neutral a fines de otoño. Los valores 

semanales del índice de Niño fueron de -1,0°C bajo lo normal en el oeste de la región del Niño 

3.48, tal como se ilustra en la Figura 2A.  

 

En el periodo entre mayo a agosto en la región ENSO 3.4, las anomalías de TSM se mantuvieron 

en una condición neutral, la mayoría de los modelos tanto dinámicos y estadísticos 

pronosticaron condiciones neutras del ENSO hasta invierno en el Hemisferio Sur; sin embargo ya 

se indicaba que hasta el mes de noviembre existiría una probabÉÌÉÄÁÄ ÄÅÌ χπϷ ÑÕÅ Ȱ%Ì .ÉđÏȱ ÓÅ 

presente en el verano 2018-2019 (Figura 2B). En el trimestre entre septiembre a noviembre en 

la región ENSO 3.4, las anomalías de TSM continuaron en una condición neutral, existiendo una 

probabilidad del 70 al 75% ÑÕÅ Ȱ%Ì .ÉđÏȱ ÓÅ ÐÒÅÓÅÎÔÅ ÅÎ ÅÌ ÔÒÉÍÅÓÔÒÅ ÅÎÅÒÏ Á ÍÁÒÚÏ ÄÅ ςπρω 

(Figura 2C)  

 

Finalmente en el mes de diciembre las anomalías de TSM continuaron en una condición neutral, 

ÅØÉÓÔÉÅÎÄÏ ÕÎÁ ÐÒÏÂÁÂÉÌÉÄÁÄ ÄÅÌ ψπϷ ÑÕÅ Ȱ%Ì .ÉđÏȱ $ïÂÉÌ ÓÅ ÐÒÅÓÅÎÔÅ ÅÎ ÅÌ ÖÅÒÁÎÏ ςπρψ-2019, 

hasta el otoño con un 55%-60% de probabilidad (Figura 2D)  

 
  

                                                             
5 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration) 6 Boletines informativos elaborados por el MMAyA ɀ SENAMHI (Unidad de Pronósticos y Unidad de Gestión de Riesgos) 7 El Niño ɀ Oscilación del Sur o ENSO por sus siglas en inglés: El Niño-Southern Oscillation 8 Niño 3.4 (5°N-5°S, 170°W-120°W): Se puede pensar que las anomalías de Niño 3.4 representan las TSM ecuatoriales promedio a lo largo del Pacífico 
desde aproximadamente la línea de datos hasta la costa sudamericana. El índice de Niño 3.4 generalmente usa una media de 5 meses, y los eventos de El 
Niño o La Niña se definen cuando las TSM de Niño 3.4 exceden +/- 0,4°C por un período de seis meses o más (NOAA/CPC). 
 



 
 

Figura 2. Anomalía de calor (°C) en la capa superior (0 a 300 m) del Pacífico ecuatorial Central ɀ Oriental 
(entre 180° - 100°W) ɀ Región Niño 3.4 

Fuente: Procesamiento CIIFEN en base a información de NOAA/CPC/NCEP. 
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5. REGISTRO AGRICOLA COMUNAL - PROCESOS Y RESULTADOS 

 

En el marco de las funciones asignadas a la Dirección de Estudios, Productos y Riesgos y en 

coordinación con las oficinas regionales del INSA, se ha desarrollado procesos orientados al 

Registro Agrícola Comunal así como, la Verificación y Evaluación de siniestros en consideración a 

ÌÁ ÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÃÉĕÎ ÇÒÁÄÕÁÌ ÄÅÌ 3ÅÇÕÒÏ !ÇÒÁÒÉÏ 5ÎÉÖÅÒÓÁÌ Ȱ0ÁÃÈÁÍÁÍÁȱ ÅÎ ÓÕ ÍÏÄÁÌÉÄÁÄ 

ÏÒÉÅÎÔÁÄÁ Á ÌÁ ÁÇÒÉÃÕÌÔÕÒÁ ÆÁÍÉÌÉÁÒ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÁ Ȱ0ÉÒ×ÁȱȢ  

 

5.1. El proceso de Registro Agrícola Comunal  

 

5.1.1 Estrategia de implementación  

 

La estrategia involucra la participación de actores públicos de los distintos niveles de gobierno 

(Nacional, Departamental-Gobernaciones y Municipal- Gobiernos Municipales), así como de 

actores productivos (sociales).  

 

A este efecto, la Dirección de Estudios Productos y Riesgos (DEPR), a través de las oficinas 

regionales del Instituto del Seguro Agrario, coordina con las autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Comunales diferentes actividades técnico-operativas orientadas a 

socializar el seguro haciendo hincapié en la capacitación respecto a los requisitos establecidos y 

el llenado del formulario RAC. 

 

5.1.2. Metodología 

 

De manera general se puede identificar tres momentos principales en lo que se refiere a la 

implementación del seguro agrícola en los Gobiernos Autónomos Municipales, estos son: 

Planificación y Coordinación Previa, Etapa de Campo y Etapa de Gabinete. 

 

a) Etapa de Planificación y Coordinación Previa  

 

En el marco de las directrices institucionales, el INSA planifica y coordina con el GAM una 

reunión, en la misma por lo general participan el Alcalde, miembros del concejo municipal, 

personal técnico del municipio, así como también dirigentes comunales y productores agrícolas. 

El personal del INSA, expone las características generales del seguro, resultado de ello se 

acuerda y encamina la firma de un convenio intergubernativo INSA ɀ GAM, entre otras 

actividades relacionadas con la socialización y capacitación a productores y autoridades 

comunales sobre el registro de productores. 

  



 
 

Figura 3. Esquema metodológico de coordinación del Registro Agrícola Comunal (RAC) 

 

 
 

b) Etapa de Campo 

En el marco de la gestión del registro de productores, se desarrollan principalmente las 

siguientes actividades: 

 

Capacitación.- El INSA coordina con el personal técnico asignado por el GAM la capacitación, la 

misma está dirigida a técnicos municipales, dirigentes comunales y productores agrícolas del 

municipio. En ella se desarrollan las características del seguro agrícola, el registro de 

productores y el llenado de formularios de registro. 

 

Registro de productores. Es una actividad en la cual intervienen el dirigente de la comunidad y 

las familias que conforman la comunidad, donde en el marco de usos y costumbres, los 

productores registran su plan de siembra en el formulario específico, siempre y cuando exista la 

voluntad e interés del productor para acceder al Seguro Agrario. Una vez registrado el plan de 

siembra en formulario especifico, este es firmado por el productor y es refrendado con firma y 

sello del dirigente comunal, para su posterior remisión al gobierno autónomo municipal.  

 

c) Etapa de Gabinete 

Esta etapa consiste en: 

 

Revisión previa y envió de formularios de registro al INSA.  Luego de que los miembros de la 

comunidad han registrado su plan de siembra, el dirigente comunal entrega al técnico municipal 

los formularios de registro. Este último, realiza una revisión previa de los formularios de registro 
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coordinación 

previa 

Etapa de Campo 

Etapa de gabinete 



 
 

verificando que los mismos cuenten con la información necesaria para su posterior remisión 

oficial al INSA. 

 

Registro y Sistematización. El INSA, luego de recibidos los formularios de registro, procede a 

revisar y sistematizar cada formulario, de acuerdo a procedimiento establecido.  

 

5.2. Resultados del Registro Agrícola Comunal ɀ Campaña 2017-2018  

 

Como resultado de las actividades desarrolladas, en el marco del proceso de Registro Agrícola 

Comunal para la campaña agrícola 2017-2018, se han llegado a registrar 254.102 hectáreas (ha) 

de 4.924 comunidades que ha involucrado la participación de 121 municipios y un registro de 

128.171 familias que han accedido al seguro agrario. 

Los cuatro cultivos que concentran el 77,7% de la superficie registrada son la papa con un 

29,4%, el maíz con un 21,9%, la cebada con el 13,9% y el trigo con el 12,5 por ciento. 

El departamento que ha registrado una mayor cantidad de hectáreas es Potosí, con 76.368 ha de 

las cuales la papa, el trigo, la cebada y el maíz concentran el 78,8% de la superficie registrada; 

seguido por los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba.  

A continuación, en los siguientes cuadros y figuras se encuentra una relación en detalle de los 

resultados alcanzados en términos del Registro Agrícola Comunal. 

 

Cuadro 1. Número de municipios, comunidades y productores registrados por departamento - Consolidado Nacional, 

Campaña Agrícola 2017-2018 

Departamento  N° Municipios  N° Comunidades N° Productores  

Chuquisaca 17 672 22.213 

Cochabamba 23 939 22.421 

La Paz 31 892 28.098 

Oruro 17 519 9.790 

Potosí 29 1.816 42.061 

Santa Cruz 2 50 1.976 

Tarija 2 36 1.612 

TOTAL 121 4.924 128.171  

Fuente: INSA ɀ DEPR. 

 



 
 

 

Cuadro 2. Superficie de cultivos registrada por departamento y cultivo - Consolidado Nacional, Campaña Agrícola 2017-2018 

Departamento  

Superficie Registrada (ha)  

Alfalfa  Avena Cebada Frejol  Haba Maíz Papa Quinua  Trigo  Yuca Total  

Chuquisaca 52,79 307,34 4.089,27 1.309,97 1.223,34 21.840,42 9.973,83 240,67 9.259,48 41,70 48.338,82 

Cochabamba 342,53 2.242,28 2.297,70 614,68 1.457,08 13.211,32 12.479,24 419,07 9.150,03 25,18 42.239,11 

La Paz 2.984,77 4.022,33 13.035,72 12,27 1.674,62 2.417,73 21.248,98 8.221,52 668,17 7,83 54.293,94 

Oruro 810,20 71,41 2.992,17 2,00 530,75 22,43 6.955,36 12.488,29 120,61 2,25 23.995,46 

Potosí 1.047,85 2.404,05 12.470,63 81,20 7.408,53 12.431,13 22.808,98 5.223,66 12.481,50 10,14 76.367,67 

Santa Cruz 0,00 6,75 0,00 92,25 9,00 5.273,75 169,32 0,00 28,25 0,25 5.579,57 

Tarija 39,91 231,63 471,84 7,40 604,49 684,05 1.188,60 6,13 53,29 0,50 3.287,83 

TOTAL 5.278,06 9.285,78 35.357,33  2.119,77 12.907,80  55.880,84  74.824,32  26.599,34  31.761,32  87,85 254.102,40  

Fuente: INSA ɀ DEPR. 
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Figura 4. Superficie total registrada en hectáreas por departamento ɀ Consolidado Nacional, Campaña Agrícola 2017-
2018 

 

 

Fuente: INSA ɀ DEPR. 

 

 

  



 
 

Figura 5 . Número de comunidades registradas por departamento ɀ Consolidado Nacional, Campaña Agrícola 2017-
2018 

 

 

 

Figura 6. Número de productores registrados por departamento ɀ Consolidado Nacional, Campaña Agrícola 2017-
2018 
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Figura 7. Cultivos registrados en el seguro agrario (%) ɀ Consolidado Nacional, Campaña Agrícola 2017-2018 

 

 

A continuación, se presenta un detalle del Registro Agrícola Comunal por departamento. 

 

 



 
 

 

Departamento de Chuquisaca.  

 

Cuadro 3. Chuquisaca: Detalle de municipios, comunidades, productores y superficie registrada por cultivo - Campaña Agrícola 2017-2018 

 

N° Municipio  
N° 

Com. 

N° 

Prod. 

Superficie Registrada (ha)  

Alfalfa  Avena Cebada Frejol  Haba Maíz Papa Quinua  Trigo  Yuca Total  

1 Azurduy 41 1.772 5,50 35,13 60,10 66,50 13,00 1.959,15 816,95 3,00 869,98 4,50 3.833,80 

2 El Villar 14 442 0,00 0,75 1,50 38,25 0,00 618,00 268,25 3,50 50,75 12,75 993,75 

3 Icla 28 893 0,25 3,00 615,60 2,00 83,15 264,74 446,75 1,00 439,30 0,00 1.855,79 

4 Mojocoya 22 879 0,00 0,50 18,25 59,25 6,75 856,80 672,75 57,50 822,05 0,00 2.493,85 

5 Poroma 78 2.188 1,63 12,25 120,89 128,24 89,81 2.003,22 1.199,23 60,76 1.160,88 1,88 4.778,79 

6 San Lucas 111 3.561 14,41 168,14 1.292,27 404,72 557,63 2.483,92 943,63 4,46 939,20 0,00 6.808,35 

7 San Pablo de Huacareta 49 1.422 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 3.265,50 7,50 0,00 0,00 7,50 3.307,00 

8 Sopachuy 24 956 1,00 0,50 4,50 3,00 1,50 839,80 537,75 0,50 326,50 0,00 1.715,05 

9 Tarabuco 48 1.730 0,25 20,05 1.175,65 1,25 172,45 596,08 1.152,80 6,00 947,98 0,00 4.072,50 

10 Tarvita 39 1.146 5,25 41,08 378,53 7,33 37,36 801,94 558,66 13,64 613,17 0,25 2.457,21 

11 Tomina 24 1.141 0,00 0,00 9,50 40,25 3,00 1.133,75 781,50 7,00 623,75 1,50 2.600,25 

12 Villa Alcalá 17 535 0,75 2,25 10,25 76,50 0,75 730,20 221,45 2,50 176,75 0,00 1.221,40 

13 Villa Serrano 44 1.626 0,75 4,50 87,75 367,00 16,99 1.512,18 729,97 2,40 632,50 9,13 3.363,16 

14 Villa Vaca Guzmán 45 1.065 0,00 0,00 0,00 45,73 0,00 2.737,20 9,91 0,00 0,00 4,10 2.796,94 

15 Yamparáez 38 1.531 3,87 4,50 191,45 11,00 74,88 1.120,83 897,30 12,51 1.075,67 0,00 3.392,01 

16 Yotala 22 556 18,39 13,70 62,20 23,96 146,59 333,63 255,84 60,82 159,93 0,10 1.075,14 

17 Zudáñez 28 770 0,75 1,00 60,83 8,50 19,50 583,50 473,58 5,08 421,08 0,00 1.573,83 

Total  672 22.213 52,79  307,34  4.089,27  1.309,97  1.223,34  21.840,42  9.973,83  240,67  9.259,48  41,70  48.338,82  

  



 
 

 

Figura 8. Chuquisaca: Superficie total registrada por municipio ɀ Campaña Agrícola 2017ɀ2018 
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Figura 9. Chuquisaca: Número de comunidades registradas por municipio ɀ Campaña Agrícola 2017ɀ2018 

 

 

  




