
Система классификации данного типа должна удовлетворять 
ряду критериев:
•  для покупателей и продавцов необходимо, чтобы:

■ процессы приобретения поддерживались электронными средствами;
■ было ясное описание параметров изделий;
■ существовало точное определение предмета контрактов.

•  внутри компании необходимо:
■ регулирование обязанностей;
■ обеспечение контроля;
■ проведение статистических исследований;
• обеспечение взаимодействия;
■ наличие прослеживаемых электронных каталогов.

Разработка подобной классификации материалов, товаров и услуг в 
целях обеспечения эффективной торговли внедрена в Германии. О на имеет 
свои версии на немецком, английском и чешском языках, а также активно 
используется странами Евросоюза во внешней торговле. На долю сделок, 
базирующ ихся на использовании данного электронного классификатора, 
приходится уже 50%  всего внеш неторгового оборота стран Евросоюза. Ак
туальна и разработка соответствующей версии на русском языке. При этом 
следует учитывать уже имеющийся опыт и подходы к классификации това
ров в разных странах и дать необходимую классификацию на русском языке 
с учетом ее соотношения с версиями на других языках. Разрабатывая такую 
классификацию, по возможности, следует согласовывать ее с другими 
имеющимися классификациями (например, Товарная номенклатура ВЭД 
СНГ), в целях создания единого подхода к описанию материалов, товаров и 
услуг на мировом рынке.

Antonio COLOM GORGVES 
Enrique SÁEZ OLIVITO 

(Университет в Турине, Италия)

INTRODUCCIÓN.  APROXIMACIÓN TERMI NOLÓG ICA Y 
PRINCIPALES BENEFICIOS.

El cultivo  eco lóg ico  u o rg án ico 1, ta l com o se define en las norm as y 
regu laciones ac tua les, es una form a de p roceso  de producción , que excluye 
el uso de productos qu ím icos sin té ticos y agresivos. D ebe en tenderse  en la 
base de un concep to  global, que con fia  en valores ta les com o la salud, el 
respeto  al m edio am bien te, la au ten tic idad , e l b ienestar y cu idado  anim al, la 
calidad  de v ida de la sociedad, y o tros aspec to s  saludables.

En lo que concierne a la tie rra  y los ciclos b io lóg icos, la agricu ltu ra

112



eco lóg ica u o rgán ica  se enm arca en el con tex to  de un a  ac tiv idad  sosten ib le 
para una producción  de ca lidad , bien equ ilib rada , que asocia  los m étodos 
natu ra les , trad ic iona les y m odernos de fertilización  del suelo  y pro tección  de 
los cu ltivos, de c rianza de ganado , e labo rando  y o b ten iendo  p roductos au
tén ticos y de exqu isita  calidad y salubridad .

En la considerac ión  de todos los itinerario s del S istem a A groali- 
m entario , a  lo largo de toda la cadena a lim en taria , y s igu iendo  la cad en a  de 
abastecim ien tos, p roducto res, p rocesado res y d is trib u id o res , optan  p ara  sus 
procesos p roductivos el rec ic la r energ ías y m aterias varias, u tiliza r p roductos 
no con tam inan tes, rea lizar aportes en general acep tados, para o frecer al final 
al consum idor unos a lim en tos sa ludab les y que suponen  un gran respe to  al 
m edio  am b ien te  y los co rrespond ien tes equ ilib rio s eco lóg icos.

A p rincip ios del sig lo  X X , en A lem an ia , en S u iza  , y en el R eino 
U nido, se observaron  los p rim ero s m ovim ien tos de m o tivac ión  y aceptación  
de la p rác tica  de la  denom inada ag ricu ltu ra  b iod inám ica , que d io  lugar a la 
ag ricu ltu ra  o rgán ica  o b io lóg ica . M ás ta rde se tom ó la acepc ión  de ag ricu l
tura eco lóg ica  en m uchos países eu ropeos. En todos los pa íses, el cu ltivo  
o rgánico  o eco lóg ico  nac ió  grac ias a dos m ov im ien to s para le lo s que com en
zaron en los años sesenta:
• U na serie  de p roducto res d ispuestos a reacc io n ar co n tra  el desarro llo  
crecien te y desequ ilib rado  de la ag ricu ltu ra  convencional, que in tensificaba 
sus procesos p roductivos, ap licaba  una in tensa m ecan izac ión , usando  todos 
los tipos de aportes qu ím icos (fe rtilizan tes qu ím icos de sín tesis  m uy d iver
sos, pestic idas o p roductos fitosan itarios, acelerado res de c recim ien to , d iver
sas horm onas, etc .) e industria lizando  los procesos p roductivos ganaderos.
•  G rupos de consum idores que reaccionaron  ante la o ferta  de p roductos 
agrarios que conten ían  cada vez más y  m ás co lo ran tes , p roductos p ro filác ti
cos o conservan tes, pestic idas, ho rm onas, edu lco ran tes sin té tico s, m ejoran tes 
de sabor, etc. , todo  ello  con p royección  negativa  en re lac ió n  a su calidad  y 
salubridad.

En el periodo  de los años 80-90, la cad en a  ag roa lim en taria  y  la ca
dena de abastecim ien tos se reestructu ran  y concretan , m ejo ran  las intervin- 
cu lac iones secto ria les y las re laciones in te rp ro fesionales; as im ism o m ejoran 
los sistem as de com unicación , aparecen  notic ias en d iversos m ed ios, em er
gen fo ros de debate y van desarro llándose regu lac iones púb licas . Las espec i
ficaciones y logos p rivados son  reem plazados po r logos nac iona les  o reg ion
ales, o fic ia lm en te  reconocidos por el M in isterio  de A gricu ltu ra  de cada uno 
de los pa íses y  po r la regu lación  E uropea.

En resum en, los elem en tos im portan tes a resa lta r  com o resu ltado  del 
C ultivo  E cológico  u O rgánico , y que son ob je tivos y la vez los m ás im por
tantes benefic io s del m ism o son:
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•  C alidad  de los productos, alta pu reza nu tritiva  de los alim entos, en la 
can tidad  suficien te , y una alta salubridad .
•  T rabajar en arm onía con los recu rsos naturales y el Ecosistem a, m ás 
bien que e jerciendo  una dom inación .
•  R espetar y m an tener los ciclos b io lóg icos, y  p rom ocionar y conservar la 
b iod iversidad , respe tando  los m ic roorgan ism os, la flo ra  y fauna, los suelos, 
los cu ltivos, y el ganado.
• M antener y m ejorar la fertilidad  a largo p lazo del suelo .
• U sar m ayoritariam en te todos ios recursos posib les naturales y ren o 
vables a un n ivel local.
•  A u toequ ilib rar los S istem as A gríco las, p rom oviendo  la su fic ienc ia  de 
com plejo  arc illo -húm ico , la so sten ib ilidad  de la m a te r i j  o rgán ica y de los 
sistem as b ió ticos del suelo, así com o m an tener el equ ilib rio  de recursos nu
tritivos m inerales del m ism o, que en m uchos casos se encuentran  en n iveles 
p reocupantes de desequilibrio .
•  C riar y cu idar los detalles de b ienestar en los an im ales o ganado , y  fa
vorecer las cond iciones de v ida que les perm itan  expresar sus com por
tam ien tos específicos.
• E vitar cua lqu ier form a de con tam inac ión  que p u ed a  resu ltar desde una 
p ráctica de cu ltivo  agríco la  o c rian za  de ganado.
•  M antener la d iversidad  gené tica  de los sistem as de cu ltivo  y ganado , de 
sus en tornos m ed ioam bien ta les, inc luyendo  la p ro tección  de p lan tas s il
vestres, y p roporc ionar un en torno  de traba jo  h ig ién ico , sa ludable y seguro .
•  A nalizar y cu id ar el im pacto  de técn icas ag rarias sobre el m edio  am b i
ente y la vida social.

U na de las ven tajas m ás obvias es que el cultivo  orgánico  o 
eco lóg ico  no contam ina ni el agua superfic ial ni la sub terránea, ni el suelo 
con pestic idas u o tro s p roductos qu ím icos agresivos o peligrosos, y los sis
tem as de producción  son m ás senc illo s  y naturales. B jerregaard , el C om is
ario  Europeo para el M edio A m bien te , d ijo  que uno de los beneficios p rinci
pales ¿e re laciona con la b iod iversidad . T am bién  p lan teó  un ejem plo  co n 
creto relativo a ello : Un estud io  D anés ha encon trado  que el núm ero de es
pecies de pájaros es apreciab lem ente  m ás alto sobre exp lo tac iones agríco las 
ecológicas u orgán icas que sobre una convencional. E ntre un 50 y 60 %  m ás 
de alondras, jilg u ero s, y otras espec ies de aves se han identificado  sobre ex
plo taciones de ag ricu ltu ra  eco lóg ica.

A pesar de estos benefic io s , tan com o es acep tado  por la  C om isión  
E uropea, por las U niversidades, y p o r los expertos, el cu ltivo  eco lóg ico  u 
orgánico  está todav ía  a un n ivel m uy bajo  en la U nión  E uropea. D atos de las 
fechas más rec ien tes m uestran  que a lred ed o r del 2%  de la tie rra  se gestiona
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con m étodos de ag ricu ltu ra  eco lóg ica . E ste  n ivel es, sin  em bargo, m uy d i
verso  a través de la U nión , seña lando  desde el 10%  de la superficie ag ríco la  
en A ustria  a m enos de 1 %  en vario s  o tro s E stados M iem bros de la U nión, 
incluyendo  F rancia , Portugal y G recia. En té rm inos abso lu tos, esto sign ifica 
que el cu ltivo  eco lóg ico  supone to d av ía  un n icho  de m ercado , con baja pro
ducción  y cuo ta  de d istribuc ión  m uy  red u c id a  de los c itados productos. Pero 
las tasas de c recim ien to  son a ltas  (a lgunos E stados M iem bros están obser
vando ahora  m ism o la tasa  del 25%  de expansión  anual de la tierra de cu l
tivo  eco lóg ico).

En los P aíses donde se obse rva que el sector com ercia l m inorista se 
ha desarro llado  m ás, se ha visto  que los detallistas o m inoristas juegan  un 
papel fundam en ta l y cen tra l en  m o tiv ar y co n c ien c ia r al consum idor y 
hacerle llegar m ás producto  eco lóg ico . U na es tra teg ia  com ercia l activa y una 
rev isión de po líticas de valo rizac ión  (po n er en valo r los productos, in tegrar 
valores añad idos) ha contribu ido  a esto .

El alim en to  eco lóg ico  u o rgán ico  tiene que dejar atrás y hacer o lv i
dar su im agen  eso térica y llegar a ser una a lternativa  fácilm ente d isponib le 
para el con su m id o r prom edio , m otivado  por los b enefic io s  adicionales de 
tales p roductos. Será fundam ental que se desarro llen  todos los tram os de la 
cadena a lim en taria  de d ichos p roductos, esenc ia lm en te  el últim o tram o de la 
d istribuc ión  m inorista.

En la E uropa m ás O rien ta l hay señales a len tado ras tam bién. D es
pués de la reun ificac ión  alem ana, el cu ltivo  orgán ico  se ha desarrollado ráp i
dam ente en el nuevo  L ander A lem án. La observación  del cam bio  po lítico  y 
económ ico  pod ría  com binarse con una trayec to ria  so sten ib le  de desarrollo , 
considerando  inclu ida la p roducción  y co m erc io  de p ro d u cto s ecológicos.

El p rob lem a y  p regun ta  im portan te  para reso lv e r en el fiituro inm e
diato es com o en La U nión  E uropea  serem os capaces de m an tener este cre
cim ien to  y asegu rar que el cu ltivo  eco lóg ico  u o rgán ico  llegue a ser popu lar 
en todos los E stados M iem bro y no so lam ente  concen trado  en unós pocos. 
Tal com o lo perciben ac tua lm en te  los consum idores de estos estados donde 
estos p roductos son m uy conocidos y consum idos, hay que hacer llegar, di
fundir y ex tender los beneficios de d ichos productos o rgán icos, sobre todo  
en lo que concierne a la salud y segu ridad  de la pob lación  y a la salud del 
m edio  am bien te.
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HACÍA UNA ESTRATEGIA CON CRETA  DE AGRICULTURA  
ECOLOGICA EUROPEA

Se ha citado que en algunos E stados M iem bros de la U nión E uro
pea, el cultivo eco lógico  se está  desarro llando  con un gran crecim ien to . Los 
consum idores se van concienciando  y m otivando  con los benefic ios que 
conllevan  dichos p roductos, y se observan  estra teg ias y p lanes de acción 
nacionales para p rom ocionar el sector, es tab leciendo  m edidas de incentiva- 
ción y las norm ativas co rrespond ien tes de regu lación  y contro l. Incluso  en 
España, tam bién ex isten  regu laciones de los G obiernos de las C om unidades 
A utónom as. En todos estos países se han dado cuen ta  que el cu ltivo  
eco lóg ico , más a llá  de sus m éritos m ed ioam bien ta les, tiene una potencia li
dad única para m ejorar, sobretodo , la segu ridad  alim entaria , tam bién  el b ien
estar anim al, y p ara  generar nueva ac tiv idad  económ ica en las com unidades 
rurales.

B jerregaard , C om isario  E uropeo  para el M edio A m biente, en la 
C onferencia  sobre la A gricu ltu ra  E co lóg ica  en M ayo de 1999 (C ultivo  Or
gánico  en la U nión E uropea, P erspec tivas para el S iglo X X I, 27 /28 M ayo 
1999, B aden/V iena, A ustria), defend ió  el que la U nión E uropea hab ía re
spondido  tam bién al desarro llo  ráp ido  del sector:
•  C on una L egislación  tal com o la R egu lación  2 0 9 2 /9 1  que ha estab lecido  
una estructura para m étodos eco lóg icos u o rgán icos de p roducción , así com o 
apoyo al reconocim ien to  y ayuda al com ercio .
•  Con las S ubvenciones d ispon ib les bajo  las denom inadas m ed idas de 
acom pañam iento , que pueden usarse para  apoyar a los p roducto res o agri
cultores eco lóg icos y  orgánicos.
•  C on las posib ilidades inducidas bajo  las R egulaciones 950/97  y 951/97, 
para conseguir soporte  para p rocesar, p rac tica r m arketing  y vender.

Pero este ám bito  no rm ativo , y  arco  gradual de regu laciones y d iver
sas norm as europeas, están en focadas sobre problem as y cuestiones parciales 
y particulares. P or otro  lado, los p lanes nacionales de acción no  están  con
tribuyendo  necesariam ente a un desarro llo  E uropeo  m ás am plio  de este sec
tor. La ausencia de una E stra teg ia  E uropea global puede im ped ir a largo 
p lazo el desarro llo  del sector E co lóg ico . La U nión E uropea p o r lo tanto, 
debe in tensificar esfuerzos para  desarro llar una estra teg ia  coo rd inada en la 
U nión para p rom ocionar un sostcn ib le  y b ien  equ ilib rado  desarro llo  de la 
agricu ltura ecológica.

El plan estra tég ico  en la U nión  debería  constru irse sobre la experi
encia v iv ida y constru ida  dentro  de los E stados M iem bro. D ebería  m irar 
tam bién en com o el sector eco lóg ico  u orgán ico  puede ganar adep tos, y lle
gar a una m ayoría de producción  y consum o, desde la  nueva po lítica  ag raria

116



y rural de desarro llo , inducida p o r el con ten ido  de la  A genda 2000.
En la  U nión  E uropea es necesaria  una es tra teg ia  con obje tivos 

claros, am biciosos y realistas. U n com ienzo  bueno  p o d ría  se r tra tar de a lcan 
zar el trip le de la superfic ie  de cu ltivo  orgánico  o eco lóg ico  en un p lazo  de 
c inco años. A lgunos expertos estim an que la can tidad  de tie rra  adm in istrada 
con m étodos de cu ltivo  eco lóg ico  u orgán ico  pueden  a lcanzar un 15%  a 25%  
de la superfic ie  cu ltivada al n ive l C om unita rio , en el año 2010. A cep tar este 
ob je tivo  com o p lausib le e incluso  verosím il s ig n ificaría  que el cu ltivo  
eco lógico  podría  llegar a ser el buque insign ia de la ag ricu ltu ra  eu ropea, con 
un enfoque m ás am plio  y p rec iso  para hacer la P o lítica  A gríco la C om ún  (y 
de D esarro llo  R ural) m ás sosten ib le .

En la  referida  C onferencia , se concretó  que a fin  de asegurar un d e
sarro llo  equ ilib rado  del cu ltivo  eco lóg ico , deberían  p lan tearse  tres p ila res 
p rincipales estra tég icos:
• Incen tivos para los ag ricu lto res, para convertir p arc ia l o to ta lm en te  la 
ag ricu ltu ra  convencional a la m etodo log ía  de cu ltivo  eco lóg ico . E l uso  de 
m edidas y herram ien tas ac tua les no son su fic ien tes para asegu rar este  p ila r 
en todos los E stados M iem bros.
•  Las estruc tu ras de m ercado  en el secto r eco lóg ico  u orgánico  deben  de
sarro lla rse  m ás y forta lecerse .
•  La ca lidad  del p roducto  eco lóg ico  debería  m ejo rarse , y así m ism o la 
proyección  de sus beneficios.

Las refo rm as p rev istas y con ten idas en la A genda 2000 suponen  una 
p rovisión  de recursos para los dos prim eros p ilares. Al respecto  de estos tres 
p ilares, cabría  añadir:
1. La nueva es truc tu ra  para  el desarro llo  rural p rovee  un balance to tal m e
jo r  en tre la p roducción  y el m arke ting  y venta, y supone  en particu la r un po
sible apoyo para  el cu itivo  eco lóg ico . El secto r dei cu ltivo  eco lóg ico , puede 
así llegar a se r un e lem en to  im portan te de la  p o lítica  de desarro llo-rural. Pero 
las necesidades de una m ejo r estruc tu ra  deben ser es tud iadas en p ro fund idad , 
y deben ser atendidas. Este debe ser uno de los focos donde ap licar un m ayor 
esfuerzo y donde se debe de concen tra r una m ayor atención .
2. En re lac ión  a  las m ejoras m ed ioam bien ta les, del suelo , de sa lubridad , 
etc., caben esperar recursos y m ed idas a  través tam b ién  de la R egu lación  
H orizontal. La agricu ltu ra  in tensiva  y convencional tend rá  que resp e tar n o r
m as m ed ioam bien ta les m ín im as para  consegu ir su  continu idad .

B jerregaard , com o C om isario  de M edio A m bien te , al te rm inar la 
C onferencia m encionada efectuó  se is com en tario s con respecto  a una posib le  
fu tura agenda para el cu ltivo  eco lóg ico  u orgánico:

•  P rim ero, el financiam ien to  to ta l al cu ltivo  eco lóg ico  u o rgánico  debe
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m ejorarse. Se debe evitar las cond iciones y los reg ím enes de m ercado  que 
castigan al cu ltivo  orgánico . El financiam iento  inducido  por los program as 
de desarro llo  rural debería  m ejo rarse.

•  S egundo , tenem os que es tu d ia r m ucho más los p rob lem as rela tivos a la 
sa turación  en la com ercia lizac ión  y p rocesam ien to . El com ercio  debe au
m entar, incen tivar la dem anda, conc ienc ia r al consum idor, inform arle de los 
beneficios, tratando  de inc rem en tar los m ercados ac tua les de n ichos, y crear 
cond ic iones favorab les para el c recim ien to  del sector.

•  T ercero , tendrem os que reflex ionar sobre la situación  del cu ltivo  or
gán ico  en el Sur de la C om unidad . Las cond iciones orgánicas de cu ltivo  en 
países M edite rráneos son m uy d iferen tes a los del N orte. La etapa de de
sarro llo  es tam bién d iferente. E sto  induce a  adecuar las |K Íoridades de inves
tigación  y po líticas a aplicar.

•  C uarto , el desafio  de am pliación  debería  usarse positivam ente . Se debe
ría averiguar qué tipo  de po líticas se necesitan  en el corto  y el largo p lazo, 
para m an tener y p rom ocionar este sector. Es ah o ra  cuando los ac tua les y 
futuros ag ricu lto res de la U nión  deben  hacer e lecciones y decisiones críticas 
sobre los fu tu ros m odos y m étodos de producción .

•  El qu in to  punto  concierne a la "honradez del cu ltivo  o rgánico", o prin
cip ios subyacen tes en la filo so fía  y m etodo log ía del cu ltivo  eco lóg ico  u or
gán ico , que debería  ser m an ten ido  com o referen te  de más buena p rác tica  
agraria. La proh ib ic ión  con tra  el uso de organ ism os genéticam ente m odifi
cados en la  p roducción  eco lóg ica  es un buen e jem plo  de ese com prom iso . 
Asi m ism o la negativa  respecto  acep tar pestic idas y o tros insum os.

•  El sex to  y ú ltim o punto  es para en fa tizar que el forta lecim iento  de los 
esfuerzos de investigación , la educac ión , la vu lgarización , y la capacidad  
consu ltiva , es esencial para el desarro llo  y expansión  del cu ltivo  eco lóg ico  u 
orgánico. E llo  debe ser apoyado  por la experienc ia  m anten ida en los ú ltim os 
años en los E stados M iem bro  con sobresa lien te  desarro llo  de este sector.

F isch ler, C om isario  E uropeo  para la A gricu ltu ra  y el D esarro llo  Ru
ral, dijo que es actualm ente uno de los sectores m ás d inám icos en la ag ri
cultura de la U nión Europea. La dem anda de los p roductos eco lóg icos en la 
U nión E uropea está aum entando  m ás que en A m érica  del N orte , Japón, 
A ustralia y en algunos de los países de producción  y consum o crecien tes. El 
porcentaje  de com ercio  alim en tario  en la U nión E uropea  ha subido  desde el 
1 %  al 3% . Los experto s esperan  un crecim ien to  en el m ercado y el consum o, 
que puede dob larse  en los p róx im os años.

E ntre 1993 y 1997 la superfic ie  total de cu ltivo  eco lóg ico  en la U n
ión E uropea pasó  de 890.000 h a  a 2 ,2 m illones ha, es dec ir supuso  m ás que
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el doble de superfic ie  cu ltivada, y a lcanzó  los 2 ,97  m illones de ha en 1999. 
Sobre el m ism o período  1993-97, el núm ero  de exp lo tac iones eco lóg icas 
reconocidas y que se reconv ierten  para o b ten er condición  de cu ltivo  
eco lóg ico , pasaron  desde 35.000 a casi 97 .000  (casi se trip licó), y se ha al
canzado  la cifra de 1 13.778 en 1999.

E ste desarro llo  indica la ten d en c ia  general hac ia  una nueva re lación  
en tre consum idores y  cu ltivo . P rim ero , respec to  la  seguridad  a lim en taria  y la 
calidad , que llegan a ser los c rite rio s cada v ez  m ás im portan tes para la de
m anda del consum idor. Segundo, hay reco n o cim ien to  crecien te de la necesi
dad de m in im izar el im pacto  am b ien ta l nega tivo  de los cu ltivos, y aum en ta r 
sus efectos ex ternos positivos m ed ian te el m an ten im ien to  y cu idado  m ed io 
am bien tal. P o r supuesto , todos los a lim en tos eco ló g ico s están cub ierto s por 
la garan tía  que im plica d icha seguridad  y la ca lidad . E stos han sido  y  están  
siendo  los m óviles p rincipales y m ejoran constan tem en te . Sin em bargo , el 
cu ltivo  eco lóg ico  u o rgánico  está  tam bién  su jeto  a aspectos ad ic ionales, 
com o los re la tivos al p rocesam ien to  alim en tario , el envásado, em bala je  y 
etiquetado , los pertinen tes p rocesos de con tro l, y acceso  a la ce rtificac ión  de 
los productos, etc. El p rocesam ien to  es reg ido  po r lím ites estrictos sobre  el 
uso de ad itivos y norm as de p rocesado  po r parte  de los agentes. Hay tam bién  
regu laciones que afectan  sobre con tro les, e tiquetados e im portaciones desde 
terceros países. El sis tem a C om unita rio  tam b ién  p ro tege contra im posto res 
que puedan  saltarse las norm as y regu lac iones sob re  este tip o  de p roductos. 
La reacción  del consum ido r ha sido  m uy positiva, y se debe señala r que la 
actual R egulación  de la C om unidad  ha sido  instrum ental p ara  el éxito  
logrado p o r la p roducción  eco lógica.

Г. Коржепевская 
БГЭУ (Минск)

Р И С К -М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  В С Т Р А Х О В А Н И И

В аж ная о соб ен н ость  стр ах о во го  б и зн еса, вход ящ его  в сф еру  
ф инансовы х отн ош ен и й , состои т в том , что  лю бая уп равлен ческ ая  
о ш и бка вы зы вает вероятность  возн и кн овен и я у бы тков  или н ед оп олу
чения д оход ов по сравнению  с прогн ози руем ы м  вариантом , т.е . риск.

Риск является наи б олее слож ны м  п он яти ем  во всех  сф ерах  
ж изни  человека. Риск им еет вероятн остн ое, случ ай н ое  п роисхож дение. 
Р и ск  характеризуется такж е о созн ан н остью  вероятности , случ ай н ости  
соб ы ти й  и их  последствий  для лиц, чьи и н тересы  м огут бы ть  уд о в л е
творены  или у щ ем лен ы  этим и  соб ы ти ям и  и их последствиям и .

Страхование — особый вид экономической деятельности, связанный 
с перераспределением риска нанесения ущ ерба имущественным интересам
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