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I N T R o D u e e I o N 

Sin lugar a dudas la operación de Reaseguro es un elemento fundamental 

en.el óptimo desarro11o de una Institución Aseguradora, ya que a través 
de este mecanismo se distribuye el riesgo con 1a mayor seguridad y ef ~ 

cacia posible en el mundo entero. Así mismo, a la parte ~ue la ceden

te conserva por su propia cuenta se le conoce como "Límite de Retenci6n" 

o 11 Línea" .. 

Al respecto, se han propuesto un gran nG.mera de métodos matemáticos p~ 

ra fijar el monto adecuado de retenci6n, sin embargo, no se ha encontr~ 

do un método totalmente satisfactorio. 

Por tal motivo, el prop6sito de este trabajo es prese~tar un rn~todo a 

través del cual las Instituciones Aseguradoras puedan fijar un límite 

de retenci6n, en base a la experiencia en Siniestralidad durante 1os -

O.ltimos cinco años y ó.e acuerdo al ramo qae·· operen. Para tal efecto, 

hacemos uso de un modelo estadístico con el fin de calcular los parce~ 

tajes de incremento anual en el límite de retenci6n. 

Bajo estas considcr.:iciones se ha di.vidido el presente trabajo en las 

siguientes partes: 

I. se describe la estructura del Sistema Financiero Mexica~o, así como 

las actividades de aquellos organismos de los cuales depende en for

ma directa o indirecta el sector asegurador. 

II. Se muestran los Contratos de Reaseguro y se explican de manera par

ticular su utilidad, sus beneficios y ventajas. 

III. Se analizan los elementos que constituyen la solvencia de una Ins

tituci6n Aseguradora, los cuales podemos dividir en dos grupos, que 

son: Capital Propio y Reservas T~cnicas. 



IV.Se presenta un breve estudio sobre el comportamiento y tendencias 

en el Mercado Asegurador en nuestro país, contemplando 1os facto

res que son fundamentales en e1 desarrollo de una Instituci6n As~ 

guradora. 

V.Los capítulos anteriores constituyen las bases para el cálculo de 

los incrementos en el 1ímite de retención, dicho cálculo se mues

tra en forma computarizada, lo que representa un ahorro de tiempo 

y precisi6n, haciendo a ~ste un modelo flexible y de fácil manip~ 

laci6n. 

Por ~ltimo se anexa un apéndice con los significados de los t~rminos 

más usuales en el sector Asegurador, con la finalidad de unificar cri 

terios. 



CAPITULO I 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

La estructura del sistema financiero se puede describir de la siguien

te manera: 

'SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO' 

COMISION NACIONAL BANCARIA 

Y DE SEGUROS 

OOMISION NACIO.'lAL DE 

Vl\IDRES 

SCX:IEOl\DES 
NACIONALES 
DE CREO= 

SCX:IEDADES 
MUTUALISTAS 

La Secretaría de Hacienda y Cr€dito Püblico tiene como funci6n estu

diar y formular los proyectos de leyes y disposiciones impositivas, 

así como también las leyes de ingresos federal y del Departamento del 

Distrito Federal. 

Determina los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, 

estudia y proyecta sus efectos en los ingresos de la federaci6n y 

evalua sus resultados conforme a los objetivos de su creaci6n. 

Planea, coordina, evalua y vigila el sistema bancario del país que 

comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las 

demás instituciones encargadas de prestar el servicio pablico de ba~ 

ca y crédito. Practica inspecciones y reconocimientos de asistencias 

en almacenes con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposici~ 

nes fiscales. 

Realiza o autoriza todas las operaciones en las que se haga uso del 

cr~dito público. Maneja la deuda de la Federaci6n y del Departamen

to del Distrito Federal; dirige la política monetaria y crediticia; 

administra la casa de moneda, ejerce las atribuciones que le seña

lan las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organiza

ciones au>:.iliares de cr~di to. 
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Establece y revisa los precios y tarifas de los bienes y servicios 

de la administración pública federal, o bien las bases para fijar

los, escuchando a la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto y a 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la participa

ci6n de las dependencias ~ue correspondan. 

El Banco de M~xico desempeñar~ las siguientes funciones: 

a) Regular la emisión de la moneda en su cambio sobre el 

exterior; 

b} Operar como Banco de Reserva con las instituciones, so

ciedades, funqir respecto a ~ste como Cámara de Compen

saciones; 

e) Constituir y manejar las reservas que se re~uieran para 

los objetos antes expresados; 

d) Revisar las resoluciones de la comisi6n Nacional Banca

ria y de Seguros, en cuanto afecten a los indicados fi

nes; 

e) Actuar como agente financiero del Gobíerno Federal en 

1as operaciones de cr~dito externo o interno y en la em~ 

si6n y atención de empréstitos públicos, y encargarse del 

servic~o de Tesorería del propio r-obierno; 

f) Participar en representaci6n del Gobierno, y con la qa

rantía del mismo, en el Fondo Monetario Internacional y 

en el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, 

así como operar con estos organismos. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores es un organismo guberna

menta1 que norma y regula las actividades del Mercado de valores. El 

desempeño de sus funciones está enmarcado en la Ley del Mercado de Va

lores, promulgada en el año de 1975, que dota al mercado de un carác

ter institucional y de rango financiero propio, as! como de una estruc 

tura normativa y legal idónea para su desarrollo. 
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Las principales funciones de la Comisión Naciónal de Valores son las 

siguientes: 

a) Inspeccionar y vigilar el funcionamiento de los 

Agentes y Casas de Bolsa, así como de la propia 

Bolsa Mexicana de Valores. 

b) Inspeccionar y vigilar a las emisoras de valores 

inscritas en el Registro Nacional de valores e 

Intermediarios, en cuanto a las obligaciones que 

les impone la Ley. 

e) Dictar medidas de car5cter general a la Bolsa y 

a la intermediación para ~ue ajusten sus opera

ciones a la Ley y a los sanos usos y prácticas. 

d) Ordenar la suspensi6n de' cotizaciones de valores 

si dan condiciones desordenadas o a]cnas a los 

sanos usos y pr~cticas. 

e) Intervenir administrativamente a los Agentes de 

Bolsa, Casas de Bolsa y Bolsa Mexicana de Valores 

cuando su solvencia, estabilidad o liquidez est~n 

en peligro o bien cuando incurran en algün acto 

violatorio de la Ley que asf lo amerite. 

f) Inspeccionar y vigilar el funcionamiento del Ins

tituto para el Depósito de valores. 
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Son funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en lo 
que a seguros se refiere, las siguientes: 

a) Fiscalizaci6n. Cuidar el cumplimiento de las leyes, re

glamentos, circulares y sanas prácticas por parte de las 

entidades que integran el sector asegurador. 

b) Regulacien. Establecer medidas para que las entidades oue 

integran el sector asegurador adecGen su proceso y desen

vol virnie~ to dentro de políticas generales y de operaci6n 

que establecen las disposiciones reglamentarias. 

e) Evaluación. Establecer la base instrumental que permita 

evaluar el desarrollo del sector asegurador. 

d) Asesoría. Actuar como 6rgano de consulta ante la Secreta

ría de Hacienda y Crédito Público y otra~ dependencias. 

e) Orientaci6n. Propiciar una mayor comunicaci6n con las in~ 

titucíones y público en general. 

f} Estadística. Instrumentar los procedimientos para la cap

tura, validaci6n, proceso y suministro oportuno de la in

formaci6r:. 

Por lo que respecta a las instituciones aseguradoras, estas se divi

den en dos grupos: 

SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. 

Es la asociaci6n de personas .que se unen para hacer frente a riesgos 

semejantes. 

Las actividades que practican estas sociedades son semejantes a las ins

tituciones de seguros, con la diferencia de que ~stas no persiguen un fin 

de lucro ni para la sociedad ni para sus socios, ya que por el servicio 

que se presta sólo se cobra lo indispensable para cubrir los gastos gene

rales que ocasione su gesti6n y para constituir las reservas necesarias 

a fin de poder cumplir con sus compromisos para con los mu-
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tualizados. 

Para organizarse y funcionar como una sociedad mutualista de seguros 

se requiere autorizaci6n del Gobierno Federal, que otorgará la Secre

taría de Hacienda y Crédito PGblico oyendo la opini6n de la Comisi6n 

Nacional Bancaria y de Seguros, siendo Ésta.intransmisible. 

INSTITUCIONES DE SEGUROS. 

Es una instituci6n de servicio que requiere concesi6n del Gobierno -

Federal para poder realizar las operaciones que la Ley cataloga como 

actividad aseguradora. 

En forma más explícita puede decirse que una instituci6n de seguros 

a travªs de su actividad establece un mecanismo efectivo para la pr~ 

tecci6n de personas y capitales. Es característica bá~ica en sí, en 

el concepto de mutualidad a través del cual es posible que la socie

dad puede resarcir las pérdidas materiales consecuentes a la presen

tación de una eventualidad, que para el individuo aislado tendría ca 

racterísticas de siniestra. 

Por lo anterior, podemos deducir que el seguro se traduce en un ins

trumento que lleva a cabo las siguientes funciones: 

1. Genera fuentes de trabajo. 

2. Contribuye al desarrollo económico del país. 

3. Proporciona estabilidad econ6rnica a los beneficiarios 

al resarcir las p~rdidas sufridas~ 

4. Cubre las necesidades asegurables de la poblaci6n. 

5. Fomenta el ahorro. 

6. Genera recursos para el desarrollo del país. 

Actualmente en el sector asegurador se encuentran identificadas seis 

figuras; 

1, Instituci6n de Seguros 

2. Sociedades Mutualistas 
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3. Agentes de Seguros 

4. Ajustadores de Seguros 

S. Intermediarios de Reaseguros 

6. Oficinas de Representaci6n de Reaseguradoras Extranjeras 

~. se cuenta con una. cobertura de servicio a:m el terri:torto nacional de 676 su-

=sales y agencias de las instituciones de sa;¡uros y se mantienen J:cl.aciones ocn 239 

:reaseguradoras extranjeras. llsjmisrro, existen organisrros de apoyo cx::m:i son las asoci~ 

ciones de instituciones de segt=s y de p:rofesionales del seguro =ro las de ingenie

ros, actuarios, agentes, rné:ll.c:x:Js y otz:os. 

El. l!l"'-rcado asegurador está constitUido por 51 instituciones de seguros, las cuales se 

dividen de la siguiente manera: 

* 42 Instituciones Privadas 

3 Sociedades ~tua.l.istas 

2 ReasegUracloras Profesionales 

3 Instituciones Nacionales 

1 Instituci6n Extranjera (En liqu.idaci&l 

OPERACIONES DE SEGUROS 

Da acuex:do =n lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley General de Instituciones de se

gw::us -en vigor hasta el 7 de enero de 1981- y el articulo 7 de la Ley actual, las =~ 

=iones y autorizaciones para oigan.izarse y funcionar cx:tr0 instituciones de seguros, res

¡;ectivamente, se refieren a las siguientes a,peeraci.ar1cs: 

I. 
II. 

III. 

Vida 

Accidentes y Enfermedades 

Daños: 

al Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 

b) Marítimo y Transpor~es 

el Incendio 

dJ Agrícola 

el Autom6viles 

fl Crédito 

gl Diversos 



CAPITULO II 

R E A S E G U R O 

Concepto. 

Se han dado maltiples definiciones de lo que por reaseguro debe enten

derse, sin embargo considero que las dos siguientes son las más cornpl~ 

tas y significativas .. 

El artículo 10 de la Ley General de Instituciones de Seguros previa a 

las reformas del 7 de enero de 1981 lo define como "el contrato en vir 

tud del cual una institución toma a su cargo, total o parcialmente, un 

riesgo ya cubierto por otra o el remanente de daños que exceda de la 

cantidad asegurada por el asegurador directo. 1
' 

Luis Benitez de Lugo, dice que "es un contrato por el que el reasegur~ 

dar asegura con otro asegurador parte de los riesgos aue ha tomado a su 

cargo mediante .la transferencia de una parte de la prima proporci.onal 

al importe de los ca pi tales cedidos." 

El reaseguro es un mecanismo t~cnico de división y distribuci6n de ries 

gas, que permite al asegurador directo aceptar riesgos que excedan de 

su capacidad de retención. Gracias a este procedimiento, el asegura

dor no tiene necesidad de rechazar las operaciones de sequros oue por 

su monto o por la diversidad de los riesgos, excedieran del límite de 

su responsabilidad. Simplemente, asegura en otro asegurador parte o 

la totalidad de loz riesgos que ha tomado a su cargo. 

Coaseguro. 

Es un mecanismo a través del cual dos o más instituciones asegurado

ras participan en un mismo riesgo, en virtud de contratos directos rea 

lizados por cada una de ellas con el asegurado. 



COASEG_URO o 

A, B, C, D, ASEGURJ'.DORES 
o 

REASEGURO 

RIESGO ASEGURADOR REASEGU~ADOR 
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Historia del Reaseguro. 

Parece razonable afirmar que el reaseguro empezó a ser practicado in

mediatamente despu~s del inicio del seguro, por~ue si bien los primeros 

suscriptores, aquellos relacionados con la era de las precompañías, no 

hubieran caído en el hábito de aceptar riesgos muy grandes, los cuales 

no hubiesen tenido capacidad de soportar. 

El reaseguro corno pr~ctica aislada, como aplicaci6n a casos oue hoy e~ 

tán dentro de lo que se denomina reaseguro facultativo, se remonta a -

época lejana y se hace derivar del seguro marítimo, la rama más anti-
gua del seguro. Gustavo Cruziger nos dice ~ue el reaseguro más anti

guo, data del año de 1370, en el que se expidió una póliza de seguro 
para cubrir el riesgo de un vinje a G~nova (Italia) a Slyus (Holanda) 

y respecto a la que se reaseguró la parte del viaje más peligrosa, que 

comprendía el trayecto de Cádiz a Slyus. 

El reaseguro aparece ya regulado en las Ordenanzas de Sevilla de 1556; 

en Guidon de la Mer (Siglo XVI); en las "Costumbres de Arnberes" de 1609; 

en las Ordenanzas de Colbert de 1681; las Ordenanzas de Seguros v Ave

rías de Hamburgo de 1731; las Ordenanzas de Bilbao de 1737; en las Or

denanzas Suecas de seguros de 1750 y en la Terrninazione veneciana de 
1771. 

El gran 5.ncendio de Hamburgo de 1842 puso de manifiesto la absoluta n~ 

cesidad del reaseguro organizado y así apareci6 la primera compañía de 

reaseguro en el mundo, que fue la Wesseler Rucversicherungs verein fu!:!._ 

dada en Wesseler en 1843, posteriormente se fund6 la Kolnische Rucversi 

cherungs Cosell en 1846. En Suiza fue constituida en 1863 la Compañía 

Suisse de Reassurances, y en Munich se fund6 la Munchener Ruckversiche

rungs Gesellschaft en 1880. 

La necesidad del Reaseguro. 

La necesidad de reasegurar naci6 con el temor aue sentían los antiguos 

suscriptores por el solo hecho de pensar en las pérdidas que tendrían 

que cubrir en caso de que ocurrieran siniestros de gran envergadura. 

Este temor con el paso del tiempo se torna en algo diferente; ya que 

no se piensa en la terrible desgracia aue podría acarrear el hecho de 

soportar toda una pérdida, sino más bien se piensa con rigor técnico 
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en la necesidad de expander el desarrollo del seguro a través de una 

diversificaci6n,con la capacidad para soportar riesgos, basándose en 

la sencilla ecuación de tomar parte en muchos de ellos, para que de 

acuerdo con la ley de probabilidades se pueda cumplir financieramen

te una pérdida. 

José Bufano, técnico italiano, dice que para no ser necesaria el rea 

seguro, se tendrícinque dar las siguientes condiciones: 

a) de carácter técnico: 

1. Riesgos zuficicntcrncntc numerosos 

2. Riesgos sometidos a las leyes de la probabilidad 

3. Riesgos homog~neos y, entre sí, independientes 

4. Tarifas correctamente calculadas y rígidamente 

aplicadas 

b) de carácter financiero: 

l. Posibilidad de tesorería (liquidez) 

2. Posibilidad de hacer un balance al cabo 
de un determinado número de años, en lu
gar de efectuarlo cada final del ejercicio 

3. Estabilidad de la moneda y de los tipos de 
intereses. 

Corno ninguna empresa puede, en general, satisfacer íntegramente las co~ 

diciones precitadas, se llega a la conclusi6n de que el reaseguro es a~ 

solutarnente indispensable. 

S6lo a los 11 Lloyd 1 s 11 les está reservado tal privilegio, ya que son una 

potencia en el mercado rease<;'tirador internacional, pues no tienen nece

sidad de soportar ninguna de las obligaciones impuestas a las empresas 

de seguros y reaseguros por las respectivas legislaciones, en virtud de 

que son asociaciones constituidas por aseguradores profesionales que -

asumen determinados riesgos ajustándose a las normas establecidas por 

el "Lloyd's de Londres" y que no constituyen verdaderos seguros lo que 

sus suscriptores (underwriters} o corredores (brokers} realizan sobre 

determinados riesgos o cuotas de reaseguro. Además, cuando intervienen 

varios de ellos, su responsabilidad es mancomunada y no solidaria, es 
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decir, que en caso de siniestro, el asegurado tendrá que entenderse con 

todos y cada uno de los que forman el grupo asegurador. 

El Riesgo. 

El riesgo es el elemento central del seguro y se ha definido corno la res

ponsabilidad que asume el asegurador ante la posible ocurrencia de la ev~ 

tualidad, capaz de producir daños de tipo material. De manera aue esa -

eventualidad puede ser cierta, pero sin poder determinar su realización -

dentro del tiempo (ej.: La muerte de un ser) o bien incierta; es decir, -

susceptible de ocurrir o no, como en el caso de un incendio. 

Los riesgos se pueden clasificar: 

l. Por la naturaleza de los intereses que afectan, en: 

a} Personales. Son aquellos que amenazan la integridad física 

o corporal de una persona o menoscaban su capacidad de tra

bajo o significan una erogaci6n. La muerte natural o acci

dental, la enfermedad, la invalidez, la desmembración, la 

inhabilitaci6n, etc. 

b) Reales. Los que afectan la integridad de las cosas corpo

rales, sean muebles o inmuebles, o los derechos radicados 

en ellas. El incendio, el terremoto, la inundaci6n, el ro 

bo, etc. 

e) Patrimoniales. Los que implican un detrimento económico 

y no propiamente físico. La responsabilidad civil, el l~ 

ero cesante, etc. 
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2. En atención a la mutualidad del peligro, en: 

a) Constantes. Si la amenaza se manifiesta con la misma 

intensidad a trav~s del tiempo, no importa que ocasio 

nalmente pueda ser mayor o menor. Los riesgos de in

cendio, robo, terremoto, etc. 

b) Progresivos. Si con el curso de los días el peligro 

se hace cada vez más próximo. El riesgo de muerte, 

el de vejez, etc. 

e) Decrecientes. Si a medida que avanza el tiempo, dis

minuyen la intensidad de la amenaza. El riesgo de su 

pervivencia. 



No =nstruir 

(vivir en 
gruta) 

EL HOMBRE Y EL RIESGO 

(Ejemplo: Incendio de una casa) 

1 
Construir 
más s61ido 

Instalar 
extinguí dores ¡ .. eoum 1 

13 

Socortar 
pérdida 



La Prima. 

La teoría de las probabilidades no tiene en la instituci6n del seguro 

otro objetivo que el c~lculo adecuado de las primas de ries90, cuyo -

volumen debe ser por lo menos igual a las p~rdidas, poroue de lo con

trario, el seguro carecería de toda viabilidad técnica y económica. 

Por lo tanto, es, en dineru, el monto de la obligaci6n del asegurado 

y la contrapartida de las obligaciones y prestaciones del asegurador. 

Naturalezas de la Prima. 

Al hacer un an~lisas de lo que significa la prima, desde los puntos de 

vista técnicos y económicos, llega a las siguientes conclusiones: 

a) Es una pequeña suma cierta, que se exige a cambio 

de una considerable suma eventual o incierta. 

b) Es el valor de una mercancía oue, por ser intangible, 

es menos real. El que paga una prima recibe de inme

diato una protecci6n que por sí sola justifica la ero 

gaci6n que aquélla supone. 

e) El objetivo económico del seguro es, mantener una pro

tecci6n adecuada contra la eventualidad de aue ocurra 

el sinieslro. No se puede pensar que se ha hecho un 

mal negocio, por haber pagada primas sin haber perci

hído la indemnización, o porque ésta no excede el im
porte de aqu~llas. 

d) Es justo que cada cual pague una prima en proporci611 

al grado de riesgo que lo amenaza en su vida o en sus 

bienes. 

e) Nonnalmente pava la prima quien tiene interés jurídico 

o económico en la traslación de los riesgos, esto es, 

el asegurado. 
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Prima de Riesgo. 

Es la expresi6n matemática del valor del riesgo. Constituye el punto 

de partida para el cálculo de la prima de tarifa o comercial. 

La prima de riesgo depende de dos factores_ P,r;t:nci~·é:!-.~~~ =. 

',,'T •',-:• 

a) La probabilidad del sinJ.e·s_tro· -~/"'l~_ -~«~t~~~i·daii- _del 

riesgo de un lado. ;:<-.~~'.-.' ,;.;;·_>:;:-,.:::_<:; 
:':>;;.,::_:; -· 

b) El. val.ar del objeto asegurado o d.e.1 ·~a:p:i.t.ai:,: asegu:i;-ad'? 

de otro. 

Prima de Tarifa. 

Es la que paga el asegurado y que está integr~da·por la ~rima de ries

go, más los recargos por los conceptos de gastos de adquisición y adm! 

nistración y un beneficio comercial del asegurador. 

Los das conceptos anteriores se pueden expresar en forma analítica de 

la manera siguiente: 

s 
l.. 

N 

Donde: 

tl Prima de Riesgo 

S Siniestros totales t~'onl:o) 

N Total de Asegurados 

y si M Núr:\ero de siniestros 

Entonces: 

íí 
M s 

= 
N M 

íi \F) ( s) 



2. 

Donde: 

F Frecuencia de Siniestros 

p 

5 Siniestros Medido 

íi 
1 - e( 

Donde: 

P Prima de Tarifa 

o< Recargo 

Reca.rgos: 

Gastos de Adquisici6n 

Gastos de Administración 

Utilidad 

Xl. 

x2 

X3 

3 

~ 

Por lo tanto: 
3 

L xi% 
i=l. 

% 

% 

% 

X. 
l. 

16 

% 
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CLASIPICACION DE LOS CONTRATOS DE REASEGURO 

REASEGURO 

CONTRATOS {E::::E::::E 
PROPORCIONALES 

MIXTO 

l CONTRATOS NO 
l__:ROPORCIONALES 

I=· DE PERDIDA X Rll:50'.) 

t 
(Working Cover) 

EXC. DE PERDIDA X EVENTO 
ccatastr6fi=l 

EXC. DE PERDIDA X PERIOOO 
tStop !Dssl 
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CONTRATOS PROPORCIONALES 

Se denominan contratos proporcionales aque1los en que el reaseguro 

participa en la misma proporción, tanto en la suma asegurada, como 

en 1a prima y en el siniestro, en caso de que ~ste ocurra. 

Por ejemplo, si se celebra un contrato de reaseguro estableciendo 

la retenci6n de la cedente en un 10% y la participación de los re~ 

seguradores en un 9C%, correspondería a la aseguradora el 10% de 

la prima y el resto a los reaseguradores; la participaci6n sería la 

misma en caso de siniestro. 

Los principales Contratos Proporcionales son: 

*Cuota Parte. Cuando se utiliza un contrato Cuota Parte, 

la· compañía original se obliga a ceder y el reasegurador 

se obliga a aceptar un procentaje fijo de todos los ríe_!;!. 

gos o p6lizas de la cartera cubierta por el contrato. 
Esto marca la diferencia con el contra de Excedentes, en 

el cual la proporción que se reasegura varía de acuerdo 

al tamaño de la suma asegurada. 

Se dice entonces, que el Cuota Parte es una sociedad pu

ra, ya que el reasegurador recibe el porcentaje conveni

do de las primas, sufraga el mismo porcentaje de los si

niestros y, por medio de la comisi6n de reaseguro, reem-

bolsa a la compañía cedente su porcentaje de los gastos. 

Normalmente, un contrato Cuota Parte es más atractivo p~ 

ra el reasegurador, ya que participa en todos los riesgos 

suscritos por la cedente. Esto es, no existe una selec

ci6n por parte de la compañía original de los negocios 

que transfiere al reasegurador como la hay en el contr~ 

to de Excedentes. Por esta raz6n, la comisi6n de reas~ 

guro tiende a ser mayor en Cuota Parte que en un Exceden 

te. 

Bajo un Cuota Parte la compañía cedente se desprende de 

una gran proporci6n de su ingreso de primas {y de utilid~ 
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des) .. Por ello, el método de Cuota Parte es utilizado so

bre todo para cubrir necesidades a corto plazo mas CTUe ca 

mo una cobertura duradera. Por ejemplo: 

a) Cuando la cartera de la cedente está apenas 

desilr.rollándose v su capacidad de retenci6n 

es pequeña .. 

b) Al entrar la cedente a una nueva clase de n~ 

gocio o en un territorio desconocido, de tal 

manera que se restrinjan las posibles desvi~ 

cienes .. 

ventajas y Desventajas del Contrato cuota t•arte: 

Ventajas 

El reasegurador comparte totalmente los resultados de 

suscripci6n de la cedente, lo cual fomenta la confían 

za entre ambas partes .. 

La administraci6n es sumamente simple .. 

Resulta fácil estimar las consecuencias de un aumento 

o un~ disminuci6n en la retenci6n de la cedente. 

Desventajas 

La compañía original transfiere una porción tal vez de 

masiado grande de su ingreso de primas. 

La Cedente no tiene la posibilidad de variar su reten

ci6n, dependiendo de la calidad del riesgo. 

El límite de responsabilidad que se puede manejar es re 

lativamente más pequeño. 



20 

*Excedentes. Cuando se uti1iza un Contrato de Excedentes para 

cierto ramo o cartera, la compañía debe decidir cuál será 

el limite de responsabilidad que puede retener en un ries

go dado. Este límite se conoce como la retcnci6n m~xima de 

la cedente, ya que en algunos casos podr~ retener cantida

des menores si así lo desea. 

Esto significa que si la suma asegurada de un determinado 
riesgo es inferior o igual a la retención fijada para el 

mismo, la cedente asume el cien por ciento de la responsa

bilidad. En cambio, si el monto asegurado rebasa dicha r~ 

tenci6n, la compañía original traspasa la responsabilidad 

excedente a sus contratos, y en algunos casos efectúa col~ 

caciones por la vía facultativa. 

Una vez determinada la retención en cada riesgo, la respo~ 

sabilidad excedente se traspasa a los contratos. El monto 

de suma asegurada que como m~ximo puede cederse a un contra 

to de Excedentes es un múltiplo de la retención que se fija 

para el riesgo en cuesti6n. Por ejemplo, una compañía de 

seguros ~uede tener un primer excedente de 40 plenos y un 

segundo excedente de 20 plenos, lo que significa aue si la 

cedente retiene, digamos, en un edificio de condominios -

$500,000.00 pesos, al primer excedente puede asignarle ha~ 

ta 20 millones (40 X 500,000) y al segundo excedente no m~s 

. de 10 millones (20 X 500,000). 

Debe destacarse que, por lo general, un segundo excedente 

no es utilizado sino hasta que la capacidad del primero es 

agotada. 

*Algunos Aspectos Relevantes. 

Las siguientes consideraciones son válidas, tanto para el 

contrato de Excedentes, como para los demás contratos que 

contemplamos en este cap~tulo. 

a) Un contrato es esencialmente un arreglo a lar 

go plazo. Los t~rminos deben ser fijados en 
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forma realista, de tal manera que a la larga 

el reasegurador habrá obtenido una utilidad ra 

zonable después de sus gastos, y la cedente 

habrá satisfecho sus necesidades de cobertura 

sin menoscabo de su productividad. 

Normalmente, los resultados de un contrato no -

pueden juzgarse tomando en cuenta un solo peri~ 

do anual, sino que es necesario esperar de tres 

a cinco años para concluir si se obtuvo lo que 

se esperaba del mismo. 

b} Cuando may0r sea el volumen de primas cedidas -

a un contrato con respecto a su responsabilidad 

m~xima en un riesgo, mejores serán su equilibrio 

y la estabilidad de su siniestralidad. Al fijar 

los límites dt" un contrato el factor eauilibrio 

debe ser tomado muy en cuenta, ya que un contr~ 

to con un gran límite y un pequeño volumen de -

primas es, necesariamente inestable, y por tanto, 

su duraci6n puede ser limitada. 

e) La comisi6n de reaseguro no tiene el mismo papel 

cuando se habla de un cuota Parte (o sociedad p~ 

r~) que cuaD.dc sie tiene un progroma de Exceden

tes. 

En el primer caso, normalmente, la comisi6n de 

reaseguro es equivalente a los costos totales de 

la cedente. En el segundo, la comisi6n de re~ 

seguro cubre el total de los gastos de adquisi

ci6n, pero no cubre por completo los gastos de 

administraci6n. Esto se explica por la propor

ci6n de negocio que es retenido prioritariamente 

por la cedente, y la menor cantidad de riesgos 

que llegan al reasegurador. 
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Lo anterior es meramente teórico y en la prá~ 

tica 1a comisi6n de reaseguro real está muy -
afectada por los factores siguientes: 

l. Los resultados previos del contrato. 

2. Su equilibrio (primas vs. responsabilida). 

3. Clase del negocio. 

4. Reputación y tamaño de la compañia. 

5. Competencia. 

Ventajas y Desventajas del Contrato de Excedentes. 

ventajas 

Permite a la compañía variar su retención segGn 

lo desee, dependiendo de las caracter!sticas de 

cada riesgo. 

En comparación con el contrato Cuota Parte, la 

compañía absorbe una mayor proporción del ingr~ 

so de primas totales de la cartera en cuestión. 

Desventajas 

El determinar la retenci6n en cada riesgo ind~ 

vidual es una labor que requiere habilidad y que 

consume gran cantidad de tiempo, por lo que la 

administración de un contrato de Excedentes pu~ 

de ser muy costosa. 

Los resultados del contrato de Excedentes pue

den ser muy diferentes de los resultados netos 

de la cedente, aun cuando aquel está desequi1~ 

brado. 
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*~Esta modalidad combina las dos anteriores, es 

decir, opera corno un contrato a Cuota Parte mientras 

1a participaci6n porcentual del asegurador directo -

sobre cada riesgo, no exceda los límites de su rete~ 

ci6n (pues la determinaci6n de la retenci6n es "un m~ 

canismo técnico-econ6mico del cual no se orescinde -

nunca") y en l.os casos en que esto ocurra, la ceden

te conserva su retenci6n y cede al reasegurador ya -

no un porcentaje de participación, sino el excedente 

del riesgo. 

E1 caso anterior se dará m.S.s ::recuenterncnte cuando la 

retención de la compañía sea relativamente peoueña y 

la cuota a conservar elevada. Las suertes de las com 

pañías s6lo correrán paralelas en lo relativo a los -

riésgos reasegurados a Cuota Parte. 

•ool 110 

uo 

C U O T A P A R T E 
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¿(O R: Retención 
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CONTRATOS NO PROPORCIONALES 

Bajo este contrato, el reasegurador no participa en forma proporcional 

de la prima, siniestro y suma asegurada. El objeto de este tipo de co~ 

trato es reducir la p~rdida a cargo de la cuenta neta de una cedente o, 

a cargo de la cuenta de los reaseguradores de un contrato proporcional; 

ni la p€!:rdida que orig:i.na el riesg
0

0, o cartera en cuesti6n, excede un 

monto determinado. 

Algunos autores consideran que este tipo de contrato no constituye un 

reaseguro, sino que es un medio complementario de compensaci6n, es de

cir, una protección adicional que adquiere la compañía cedente. 

*Exceso de P~rdida X Riesgo (Working Cover} . Bajo esta fo~ 

ma de cobertura, el reasegurador directo pagar~ toda recl~ 

maci6n que se presente sobre una p6liza individual duran

te un cierto período, generalmente el año calendario, ha~ 

ta un monto máximo predeterminado, a partir del cual pag~ 

rá el reasegurador. 

Esta forma de reaseguro tiene por objeto proteger al ase

gurador directo contra eventuales reclamaciones de grandes 

proporciones y de las posibles acumulaciones de siniestros 

sobre un mismo riesgo asegurado, como podría ocurrir en el 

caso de los riesgos de autom6viles, accidentes y enferme

dades o incendio. Es decir, supongamos que una compañía 

no desea retener más de 20 millones de pesos en riesgos -

de incendio, pero la conformaci6n de su cartera se presta 

para un nivel de retenci6n mayor. En t~l caso puede neg~ 

ci.ar un working Cover (W .e.) que cubre 4•) mi1lones en exc~ 

so de 20 millones, de tül manera que su =etenci6n bruta rn! 

xi.ma en un soln riesgo se eleve a 60 millones de pesos, con 

el beneficio de pri.mas retenidas correspondiente y, en caso 

de siniestro, una T-esponsabilidad no mayor de 20 millones. 

La cantidad a cargo de la cedente se denomina prioridad y 

el monto a cargo del reasegurador se conoce como límite de 

contrato. 
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Debe aclararse que aan cuando un mismo siniestro afecte 

dos o más riesgos, la cedente es responsable hasta por 

su prioridad en cada uno de ellos y, el reasegurador es 

responsable por el límite del contrato también en cada 

uno de los riesgos afectados. No obstante, es costum

bre en algunos ramos que la responsabilidad del rease

gurador originada por un mismo evento se restrinja a un 

determinado ntímero de veces el límite del riesgo del ca~ 

trato. Esto es particularmente cierto en el ramo de i~ 

cendio en países con alta exposici6n al riesgo de terre 

moto .. 

Ejempl.o: 

.EXCESO DE PERDIDA POR RIESGO 

40 MILLONES EN EXCESO EN 20 MILLONES 

{Mil.l.ones de Pesos) 

No.DEJU:ESGCE IDNTODELSINIESTRO MCNIO A CARGO DE 
AFEC1'ADOS POR RIESOO LA CEDENTE 

l. 26 20 

l. l.5 l.5 

3 29 20 

11 u 
~ 20 

89 51 

l. 22 . 20 

.El.ementos principal.es en el. Working Cover. 

a) Cartera Cubierta 

MJNro A Cl\RGJ DEL 
. REASEGUrul!X)R 

6 

9 

-3L 
38 

2 

Puede ser la responsabilidad a retenci6n de la cedente 

en una clase de neqocio, o bien, la responsabilidad de 

un determinado contrato proporcional. 
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bl Prioridad por Riesgo 

Para que los reaseguradores del Working Cover se vean 

afectados por un siniestro, el costo final de ~ste en 

uno o más de los riesgos afectados debe de rebasar una 

cantidad predeterminada, conocida como prioridad. Por 

tanto, todo siniestro cuyo costo en cada uno de los -

riesgos afectados es inferior a tal cantidad, es abso~ 

bido totalmente por la cedente. Si la reclamaci6n re

basa la prioridad en uno o más de los riesgos el reas~ 

gurador liquida la diferencia. En lenguaje algebráico, 

1a prioridad P se define como sigue: 

Sea Si con i=i, 2, .•• ,n. El costo del siniestro en el 

riesgo i {n es el ntímero de 

riesgos siniestrados) 

Las cantidades Ci a cargo de los reaseguradores del 

Working Cover se calculan como si9ue: 

ci si p si p < s. 
i 

ci o si p ~ s. 
i 

i 1, 2, • •••• n 

e) Límite del Contrato por Riesgo 

Es el monto máximo por el cual es responsable el rea

segurador en cada riesgo. 

Si llamarnos La este límite, ci:=:: L para toda i=l,2, .... ,n 

d) Lúnite de1 Evento 

Aunque no siempre está presente en este tipo de contra

tos, se refiere a la Responsabilidad Máxima del Reaseg~ 

radar derivada de un mismo evento afectando varios ries 

gos 

Sea L' dicho límite y s 1 , s 2 ••.. ,Sm el costo respectivo 
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del siniestro en los riesgos 1,2 •.•• ,m, derivados del 

mismo evento, decimos que la cantidad máxima K a car

go del reasegurador está dada por: 

K i:: m 
c. S:i fu c. < L' 

:i=l J.. J.. 

m 
y K L' s:i 2:. c:i > L' 

:i=l 

En donde c:i s:i - p :i 1,2, •.... ,m 

Cuota 

Es el porcentaje que se aplica a las primas derivadas 

de 1a clase de negocio cubierto por el w.c., para ob

tener la prima que el reasegurador recibe como pago por 

la cobetura que otorga. 

Es frecuente que en los w.c. se defina una cuota m:í.n!_ 

ma y una m~xirna, de tal manera que la cuota definiti

va depende de los siniestros que afecten al mismo. 

f) Pr:ima Mín:ima y de Dep6s:ito 

Es la cantidad mínima 'JHP. lñ cedente paga al reasequ

rador por adelantado como parte de la prima definiti

va. Es muy usual que esta cantidad se divida en cua

tro pagos, los cuales se efectfian al principio de cada 

trimestre. 

g) Reinstalaciones 

Se refiere al namero de veces que el reasegurador está 

dispuesto a arriesgar el límite de responsabilidad de~ 

pu~s de que éste ha sido agotado por uno o varios si

niestros. En los w.c. es muy coman que las reinstala

ciones sean ilimitadas, pero como se mencionaba en el 

inciso d), si se establece un límite de responsabili-
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dad por evento equivale a fijar un m§ximo de reinsta
laciones. 

Calculo de la Prima para el Reasegurador 

Como mencionábamos, 

mínima y una máxima .. 
bajo el w.c. es usual que se establezca una cuota 

El cálculo de la pri~a definitiva que se conoce 
como "Burning Cost" se efectúa como sigue: 

a) se determina el total de primas sujetas a la protecci6n 

(por ejemplo: las primas retenidas de incendio) . 

b) Se determina el total de siniestros pagados y pendientes 

que afectaron al reasegurador en el año en cuesti6n. 

e) Se obtiene el porcentaje que representan los segundos de 

l.as primeras .. 

d) Este porcentaje se multiplica por el factor de ajuste 

previamente convenido. 

e) Si el porcentaje que resulta es mayor que la cuota m1ni

ma, pero menor que 1a cuota máxima, se aplica a las pri

mas sujetas para oUL.;:ncr 1::. primri definitiva para el. rea 

segurador. 

f} Si el porcentaje es menor que la cuota m~nima, esta es 

la que se aplica a las primas sujetas y si por el contr~ 

rio, el porcentaje es superior a 1.a cuota máxima, es ~s

ta al.tima la que sirve para calcul.ar la prima definitiva 

para el reaseguradar. 

g) Finalmente, si la prima definitiva es inferior a la pri

ma m1nima y de depósito, ~sta es 1a que corresponde al 

reasegurador y por tanto, no se le hace ningan pago adi

cional.. 
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En 1enguaje matemático, la prima de1 reasegurador se expresa de la si

guiente manera: 

s 
q X f 

B 

p q X B si. el < q < c2 

6 p el X B si. q ::: el 

6 p c2 X B si. q ~ c2 

Finalmente, PD máx l P, PM J 
El significado de cada variable es el siguiente: 

S Siniestros que afectaron al w.c. 
B Primas sujetas a la protecci6n del W.C. 

f Factor de ajuste 

P Prima resultante 

c 1 Cuota mínima 

c 2 Cuota rnáxi.rna 

PD Prima definitiva para el reasegurador 
PH Prima m~nima y de dep6sito 

E1 factor de ajuste , se refiere al recargo que se efect~a a los si

niestros para compensar al reasegurador por sus gastos. Genera1men

te, éste es de 100 si existe un corredor como intermediario. 
70 

En algunos casos las primas definitivas se calculan con los resulta

dos de los aitimos tres años combinados, ~sto consigue que el costo 

de la cobertura no varíe demasiado año con año. 
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*Exceso de Pérdida X Evento (catastrófi=l. El objetivo de este 

tipo de contrato no proporcional es, reducir hasta un ni 

vel adecuado las consecuencias financieras de siniestros 

de una cartera. Este aumento puede deberse en muchas oc~ 

sienes a fen6menos de la naturaleza, como son terremoto, 

huracán, cic16n, etc. Otros sucesos que pueden afectar 
un gran nGrnero de riesgos son los alborotos populares, 

la caída de aviones y las conflagraciones. 

La mayor parte de los excesos de p~rdida catastr6ficos 

(o X.L. CAT.), san aplicables a carteras de Incendio, Au 

tom6viles y Transportes, incluyendo Aviaci6n y Cascos de 

Embarcaciones . 

• Funcionamiento. 

Al ocurrir un evento que afecte un cierto nWnero de ries 

gos en.la cartera de la cedente, la suma de sus retenci~ 

nes en cada uno de estos riesgos puede resultar excesiva 

y por tanto, la cedente puede verse en dificultades para 

hacer frente al pago de los siniestros. 

Es por ello que la cedente debe determinar cuál es el ~ 

to máximo que desea absorber en el caso de un evento tul 

y reasegurar mediante un X.L. Catastr6fico el resto de -

sus responsabilidades acumuladas a retención. 

Bajo un X.L. Catastr6fico, el reasegurador es responsable 

por las p~rdidas derivadas de un mismo evento que excedan 

la prioridad de la cedente y hasta un limite convenido. 

Por ejemplo, un contrato catastrófico puede decir: 

"El reasegurador conviene en indemnizar a la Cedente el 

95% de la porción de su Pérdida Neta Final que exceda de 

40 millones de pesos a cuenta de cada y toda Pérdida por 

Evento, sin que la suma recuperable bajo este contrato 

exceda 95% de 360 millones por cada y toda Pérdida o Even 

to." 



37 

Los dos conceptos subrayados son de especial importancia 

en el X.L. Catastrófico y por tanto deben ser claramente 

comprendidos. 

P~rdida Neta Final. Se refiere a la suma total realmente 

pagada por la cedente respecto a sus responsabilidades en 

el negocio cubierto, más los gastos de litigio en su caso, 

más todo otro gasto o p~rdida {excluyendo gastos de admi

nistración de la cedente) , menos el importe de salvamentos 

y recuperaciones incluyendo recuperaciones de todos los -

demás reaseguros efectuados por la cedente. 

Pérdida por Evento. Se refiere a todas las p~rdidas indi 

viduales que se originen y sean directamente ocasionadas 
por un accidente o por una catástrofe. 

Normalmente, para cada tipo de catástrofe se define una 

duración máxima (frecuentemente 72 horas), pasada la cual 

y si contintla el acontecimiento, se considera ~ste como 

un segundo evento. La cedente tiene la opción de sele~ 

cionar en que momento inicia la duración del primer even 

to • 

• Elerrentos de1 Exceso de Pérdida catastr6fi=. 

a) Cartera Cubierta 

Son los riesgos suscritos por la cedente en un dete~ 

minado ramo (o ramos) y retenidos a cuenta propia. 

b) Prioridad. 

Es la cantidad máxima que la cedente desea asumir en 

una P~rdida por Evento. 

e) L!mite de Reaseguro. 

Es la responsabilidad máxima del reasegurador en ex

ceso de la prioridad de la cedente, en una P~rdida -

por Evento. 
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d) Cuota. 

Se refiere al porcentaj~ que se aplica a las primas 

derivadas de la cartera cubierta, para obtener la -

prima que recibe el reasegurador como pago por la e~ 

bertura que otorgaª A diferencia de los Working Co~ 

er, esta cuota siempre es un porcentaje fijo o una -

suma fija. 

e) Prima Mínima y de Dep6sito. 

Es la cantidad que se paga al reasegurador por ade

lantado a cuenta de la prima definitiva que se cal

cula despu~s de terminado el ejercicio. 

f) Reinsta1aciones. 

Cuando una cobertura catastr6fica se ve afectada, el 

l!mite de reaseguro no se ve disminuido en el impo~ 

te que ha pagado el reasegurador, sino que se restit~ 

ye automáticamente, a cambio de lo cual el reasegura

dor recibe una prima adicional que puede ser calcula

da como sigue, en base a la prima original: 

* r~ prorrata del !'!".onto empl~e.do y a prorra-

ta del tiempo por transcurrir. 

* A prorrata del monto empleado y a prorra

ta del tiempo por transcurrir, pero con -

m:!:nirno de 50%. 

* A prorrata del monto empleado, pero sin 

descuento por el tiempo transcurrido. 

l 
El na.mero de veces aue el límite de reaseguro pd'Zde 
ser reinstalado durante el mismo año generalmente~~º 

pasa de dos en los contratos catastr6ficos. 
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Como filtimo comentario respecto de los excesos de P~E 

dida catastr6ficos, cuando una compañía tiene una ca~ 

tera con acumulaciones expuestas a alguno de los rie~ 

gas de índole catastr6fico, debe observar que sus co

berturas sean verdaderamente adecuadas y respaldadas 

por reaseguradores de primera clase. Esto es ·quizás 
la parte más delicada de la correcta planeaci6n de su 

programa de reaseguro. 

*Exceso de Mrdida X Perícdo {Stop Lazs}. L.:i. cobertura de Stop 

Loss, también conocida corno Exceso de Siniestralidad, 

impide que la compañía cedente tenga pérdidas que exc~ 

dan un determinado porcentaje de las primas anuales de 

.la clase de negocio en cuestión. 

El reasegurador no es responsable del pago de ningfin si 

niestro hasta que la tasa de siniestralidad anual exce

de un porcentaje convenido de las primas. A partir de 

este punto, el reasegurador paga todos los siniestros, 

grandes o pequeños, pero sin rebasar el límite de res

ponsabilidad establecido en el contrato. Este límite 

est& también expresado en la forma de una tasa de sini~ 

tralidad .. 

Por ejemplo, el contrato puede cubrir las cantidades en 

exceso de un 80% de siniestralidad hasta 120% (es decirr 

cubre un 40% de siniestralidad adicional). Es usual que 

la compañía cedente retenga para cuenta propia un.a pro

porci6n de la cantidad reasegurada, por ejemplo 10%. 

En ese caso, el reasegurador tendría que pagar 90% de -

todos los siniestros en exceso de una tasa de siniestra 

lidad de 80% y hasta un 40% adicional. 

Tambi~n resulta necesario fijar un l!mite monetario de 

responsabilidad para el contrato, el cual al ser agot~ 

do termina con la responsabilidad de reasegurador, adn 

cuando el porcentaje de siniestralidad cubierto no haya 

sido alcanzado. Esto impide que la compañía cedente in 



cremente demasiado su ingreso de primas, aumentado si

multáneamente e1 compromiso del reasegurador. 

Este tipo de reaseguro es de carácter catastr6f ico y -

raramente tiene una prioridad menor del 70 u 80% de s! 

niestralidad. No puede garantizar una utilidad a la -

compañía cedente. La tasa siniestral encima de la cual 

opera la cobertura es siempre suficientemente alta pa

ra asegurar que la compañía cedente ha sufrido una pé~ 

dida antes de afectar al reasegurador. 

Por tales características, esta clase de contrato no -

proporcional tiene pocas aplicaciones prácticas, la mas 

conocida es la del seguro agrícola, que tradicionalme~ 

te puede tener varios años con siniestralidad relativ~ 

mente baja y de vez en vez la temporada de granizo o -

lluvias produce pérdidas substanciales aue elevan sobr~ 

manera el indice de siniestralidad. 



Capital. 

CAPITULO III 

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA SOLVENCIA 

DE UNA INSTITUCION ASEGURADORA 

Los factores de oue proviene el capital de las compañías 

de sequros son diversos. En general, el capital de una empresa 

aseguradora procede ~e tres fuentes principales, que son: 

a} Los asegurados, quienes al contratar el servicio de 

protecci6n y por medio de la reserva que se crea para 

tal efecto, incrementan automáticamente el capital de 

la empresa. 

b} otras unidades econ6micas que están relacionadas en la 

producción del servicio, corno son otras instituciones 

de sequros, los reaseguradores y el erario. 

e} Las aportaciones de los accionistas o propietarios de 

la empresa organizada como sociedad an6nirna. 

Todos los recursos que la empresa capta se mezclan para el 

cwnplimiento de los servicios de protecciOn e intermediaci6n finan

ciera que brinda a 1a comunidad. 

Estos recursos que las empresas aseguradoras manéjan, de 

acuerdo al tipo de compromiso que establecen con los dueños de los 

mismos, pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

*Pasivos a corto·plazo 

* Pasivos a larqo plazo 

* Capital propio de la cornpañ~a 
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Estos elementos son los que forman la estructura financie

ra de una empresa aseguradora. La forma como están estructurados pe~ 

mite distinguir, en consonancia con la práctica coman, solamente co

mo capital a las obligaciones de la empresa (orincioalmente con ase

qurados) que son a larao plazo y las obliqaciones de la empretia para 

con sus propietarios. 

La estructura financiera de una empresa ~scguradora. en fo~ 

ma qeneral, está determinada básicamente oor los siguientes renglones: 

1. Reservas T~cnícas. 

1.l Riesqos en Curso. 

1.2 Obliaaciones Contractuales. 

1.3 Reserva de Previsión. 

2, Reservas para Jubilaci6n de Empleados. 

3, Capital Propio, 

3,1 Capital Social Pagado. 

3,2 Reservas de Capital. 

3.3 Utilidades Acumuladas. 

3.4 Reserva para Fluctuaci6n en valores. 

4. Pasivos Circulantes. 

4.1 Acreedores Diversos. 

4.2 Agentes. 

4.3 Instituciones de Seguros. 

5. Otros Pasivos. 

De esta estructura financiera los componentes de la estruc

tur~ de capital son los puntos 1, 2 v 3, es decir, las reservas t~c

nicas, 1a reserva para jubilaci6n de empleados y el capital propio 

de la empresa. 
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l. RESERVAS TECNICAS. 

1.1 Reserva de Riesgos en Curso. 

VIDA. En el sequro de vida la reserva se origina a partir del 

plan de prima nivelada. D~cho plan establece una prima anual 

uniforme paqadera por cada una de las personas aseguradas. la 

cual es suficiente para cubrir todas las reclamaciones por 

muerte a medida que las mismas ocurran. 

Este·sistema introduce un elemento en el esquema de operaci6n; 

el fondo de inversi6n formado por los paqos excedentes. A este 

fondo se le conoce como Reserva Matemática, la cual debe ser 

creada por las instituciones asequradoras para poder hacer f~ 

te a las oblioaciones contraídas. 

Dado lo an~erior, se puede decir que el ob;eto principal de la 

Reserva Ma~emática es el proporcionar las sumas necesarias pa

ra el paqo de las obligaciones mencionadas: en tal virtud, ad

quiere gran importancia el que la constituci6n de las reservas 

se realice a través de sistemas que permitan a las compañías -

mantener un equilibrio técnico con respecto a su obliaaci6n p~ 

ra con los asequrados. 

Actualmente, las compañLas de seguros hacen la valuación de R~ 

servas Matemáticas bajo los sistemas conocidos como: Sistema 

Año Temporal Preli.rn~nar Completo y Sistema año Temporal Preli

minar Modificado. El primero se aplica en todos los planes de 

seguro de vida con período de pago de 20 años o más¡ el sequn

do para planes con duraciOn de pago de primas menor a 20 años. 

Los sistemas de prima nivelada no son aplicados, prácticamente, 

por ninguna compañía debido a los altos gastos de adquisición, 

de primer año; por el contrario, los sistemas modificados los 

emplean todas las instituciones, dado que les permite financiar 

los fuertes gastos de adquisición, con el importe de la prime-

*Narl\. A partir de 1986 se dan a =nc.cer -Circular S-461- las regla:; rncdi"!!_ 

te J.a:; cuales se calculará la Bie3er\la do Riesc;c:s en Curso (Ver CU.:idro2!i). 
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ra reserva. la que amortizan en el curso de pago de primas. 

La base legal empleada en los cálculos para determinar la re

serva matemática, corresponde en la parte demoqráfica a tablas 

de mortalidad conocidas como "Experiencia Mexicana 62/67" y 1Co 

missioners Standard ordinary 1958"; por cuanto a la financiera 

se utiliza la tasa de inter~s compuesto del 6 % anual. 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES[ Y DANOS. El origen de esta reserva 

es el hecho de que normal.mente el año-p61iza de los sequros -

contratados no coincide con el eiercicio fiscal de las empre

sas de seguros, Una aseguradora que establece su balance al 

31 de diciembre de cada año, tendrá en su cartera sequros em~ 

tidos durante todo el año. Si oartimos de la suposición de -

que todas las p6lizas tienen vigencia de un año v la prima se 

paqa en forma anual adelantada, es evidente que una de las p~ 

tes de las primas cobradas durante el ejercicio, servirá para 

cubrir riesgos que se rea1izaran durante el ejercicio siguie~ 

te. Por 1o tanto al 31 de diciembre de cada ejercicio, la ca~ 

pañía deberá tener una reserva constituida para poder paqar -

los siniestros del año siguiente relativos a pólizas emitidas 

en el ejercicio presente. Dicha reserva es precisamente la re 

serva para Riesgos en curso, o sea riesgos vigentes a la fecha 

de1 balance. 

Existen varias definiciones para la reserva de Riesgos en Curso 

y las legislaciones de los diferentes países adoptan una u otra 

de ellas. Dada la enorme influencia que tiene la definición i~ 

puesta por ln autoridad de un país sobre los resultados de las 

compañ!as de seguros, especialmente en una economía inflaciona

ria. 

Desde el punto de vista técnico, la prima de tarifa en los ra

mos de daños puede descomponerse en varias partes, cada una de 

e11as tiene una finalidad determinada. En efecto, una parte -

de las primas que reciben en una compañía de seguros servirán 
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para pagar siniestros, otra parte para liquidar las comisiones a 

los agentes y una tercera para cubrir los qastos de administraci6n 

que causa el neqocio. 

Si tomarnos una prima anual de tarifa de 100, tendremos por ejem

plo la siquiente descomposición: 

Prima de Riesgo 60 

Recargo para Gastos 

de Administración 15 

Recargo para Gastos 

de Adquisición 25 

Prima de Tarifa ~ 

La prinia de riesgo la cual se destina a cubrir siniestros ocurri
dos durante el año, norma1mente incluir~ un margen de seguridad -

para'fluctuaciones y desviaciones estadísticas, el cual de no ne

cesitarse, producirá una utilidad al asegurador o co~pensará las 

deficiencias que puedan ocurrir en los recargas para gastos. 

En el momento de la emisión de la póliza y del registro de la pr~ 

ma anual correspondiente, se devengar~ de irunediato el gasto de 

adquisici6n, La primQ de r~csgo y ~l recargo para gastos de adm!_ 

nístraci6n, se devengara paulatinamente dur3nte el a~o de seguro, 

para pagar siniestros y cubrir gastos administrativos, hasta lle

gar a cero al vencimíento del plazo del seguro contratado. 

Podemos suponer que tanto la prima de riesgo como el recargo para 

gastos de administracian, se devenga proporcionalmente al tiempo 

transcurrido de manera que en el ejemplo citado, a los seis meses 

de estar en vigor la p6liza tendremos, todavía una prima de ries

go no utilizada de 30, lo cual servirá para cubrir los siniestros 

de los seis meses siguientes. Asin\ismo, a los seis meses dispon

dremos aan de 7,50 para cubrir los gastos de adrninistraci6n que se 

causen durante los seis meses faltantes. 



En nuestro país la Ley Original de 1935 establecía clara

mente que las ~nstituciones tenían que constituir la rese~ 

va de primas de tarifa no devengadas. Posteriormente se r~ 

form6 dicha Ley y se estableci6 como reserva de Riesgos en 

Curso el 45% de las primas emitidas en el año. La fijaci6n 

de un porcentaje uniforme para todos los ramos de daños, de 

hecho no constituía un cambio de filosofía, sino anicamente 

una simplificación del cálculo, ouesto aue el 45% menciona

do, resulta de dividir la prima de tarifa no devengada exa~ 

ta entre la pri.rna total emitida, en varios ejercicios. Por 

l.o tanto, el. 45% representa una .:i.pro~:L.'TI.ación del mt5todo de 

la prima de tarifa no devengada. Es l.ógico que resul.tara m~ 

nos del 50% porque algunas de las pólizas emitidas durante 

el año ya no estaban en vigor al final del año por haber s~ 

do canceladas, siniestradas o terminadas antes y sin embar

go, el 45% se aplica sobre el. total de prima e.mitida duran

te el. año. 

1.2 Reserva de Obligaciones Contractuales. 

La Ley General. de Instituciones de Seguros, en su ~rticulo 

50 contempla la constituci6n de reservas para garantizar el 

pago de reclamaciones pendientes de cumplir al cierre del 

ejercicio, Dichas obligaci.on~:::o: pueden rc::;umirse de la s:i.

guiente manera; 

al Por ~61.izas vencidas y por sintestros ocurridos y repor

tados durante el ejercicio, pero que aan no han cido ii

quidados por falta de tiempo, en particular, aquellas r~ 

el.amaciones presentadas al final del año¡ 

bl Por siniestros en los que se P.fectuaron pagos a cuenta, 

pero que se tiene conocir11iento o ::;e estima que dará lu

gar a pagos posterioresr 

el Por la administraci6n de sumas correspondientes a ind~ 

nizaciones o dividendos que le conf~an a 1a institución 

los asegurados o beneficiarios; y 
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d) Por siniestros ocurridos que no han sido reportados a la 

aseguradora, debido a que se carece de la documentaci6n 

necesaria para hacer 1a rec1amaci6n o porque se trata de 

un seguro de reeembolso y cuyo efecto incide en el ejer

cicio sigu~ente al que ocurri6 el siniestro. 

En lo que se refiere a los tres primeros puntos, la Ley es clara 

al definir las bases para constituir la reserva para tales efec-

tos. Esta se fija por el importe total de las swnas que debe de

sembolsar la instituci~n, al verificar la eventualidad prevista -

en el contrato. 

En el caso de los seguros de daños, la Comi.si6n Nacional Bancaria 

y de Seguros estará facultada para rectificar la estimaci6n del -

importe de las p~rdidas producidas por el siniestro. 

Sobre las obligaciones pagaderas a plazos, en la operaci6n de vi

da, se constituir~ como reserva el valor presente de loz pagos f!::,. 

turas, calculado al tipo de inter~s que fije la Secretaría de Ha

cienda y Cr~dito Pfiblico. A este respecto, se estima conveniente 

que dicha tasa, dadas las actuales circunstancias econ6micas por 

las que atraviesa el país, se muestre conservadora. 

dividendos, la aseguradora se obliga a constituir por reserva, a

demas de las indemnizaciones o dividendos, el importe de los int!:, 

reses acumulados obtenidos de la inversi6n de tales montos. 

Por filtimo como se menciona en el cuarto punto, la experiencia de 

las instituciones aseguradoras y reaseguradoras de diversos países 

del mundo, incluidas las de México, ha mostrado que al tGrrnino del 

ejercic~o un nt'imero importante de siniestros ocurridos que les 

afectan no les son reportados oportunamente. Dada esta situación, 

ha sido aconsejable la creaci6n de una reserva cuyo monto es cal

culado de acuerdo con la experiencia que se ha tenido para hacer 

fr~nte a este tipo de obligaciones, pues estas demoras en la not~ 

ficac~6n y liquidaci6n de reclamaciones, inciden también de mane

ra importante dentro del c~lculo de la siniestralidad total. 



43 

1.3 Reserva de Previsi6n. 

Esta reserva se constituye con la finalidad de cubrir 

posibles desviacion~s estadísticas en los negocios que 

retienen las instituciones aseguradoras, ya que en el 

caso de los riesgos cedidos la responsabilidad es asu

mida por los reaseguradores 

2. RESERVA PARA JUBILACION DE EMPLEADOS. 

Esta reserva se constituye de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 28 de lti Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual a 

groso modo, establece que los bienes que formen el fondo así 

como los rendimientos que se obtengan con motivo de la inve~ 

si6n, deberán afectarse en fideicomiso irrevocable, en inst.!_ 

tuci6n de cr~dito autorizada para operar en la República, o 

ser manejados por instituciones o sociedades m~tualistas de 

seguros o por casas de bolsa, con autorizaci6n o conseci6n -

para operar en el país, de conformidad con las reglas gener~ 

les que dícte la Secretaría de Hacíenda y Cr~díto PGblíco. 

Los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversi6n 

no serán ingresos acumulables. 

3. CAPITAL PROPIO. 

una instituci6n de seguros organizada como sociedad an6nima 

o corporaci6n, injCia sus operaciones a partir de la aporta

ci6n de fondos propios de los accionistas o propietarios de 

la empresa. 

En tal virtud, los componentes del capital propio en este ti 

po de instituciones van a ser, en términos generales, los si 

guientes: 

3.1 Capítal Socíal Pagado. 

Constituido por las aportaciones de los accionistas a 

la empresa, mismas que pueden ser efectuadas en cual

quier momento de la vida de la misma. Generalmente -

obedecen a un capítal m!nímo que se fíja en funcí6n de 
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los ra.n¡os en que opera la e.n¡presa y atendiendo a las mo

dalidades de inversión. 

3.2 Reservas de Capital. 

Son adiciones al capital social que se generan a conse

cuencia de la obtenci6n de utilidades en las operaciones 

de la empresa. 

Generalmente son reservas que se constituyen de acuerdo 

a ordenamientos legales, segan el pa!s de que se trate. 

3.3 Utilidades Acumuladas o No Distribuidas. 

Provenientes de los resultados de operaci~n de la empr~ 

sa y que se caracterizan por ser el remanente de la uti 

lidad no distribuida corno dividendo o no afecta por la 

diversas reservas. 

3.4 Reserva para Fluctuaci6n en Valores. 

Esta reserva se constituye con la finalidad de proteger 

a la rnstituci6n Aseguradora contra posibles fluctuaci~ 
nes de la cartera de inversiones. Calculándose un por

centaje de las utilidades que arroja el Estado de Resu:!_ 
tados, formulado en la Ley General de Instituciones de 

Seguros, considerando la situaci6n econdmica del pa!s y 

del mercado de valores. 

FUNCrONES DEI. CAPrTAL PROPro. 

El. factor de producci6n "capital" cuya fuente es el accion.ista o 

prop~etario de la empresa, tiene funciones espec~ficas dentro de 

l~ operaci6n de una instituc~6n de seguros. Entre dichas funci~ 

nes se pueden señalar como más importantes las siguientes: 

*Financiar el Capital de Trabajo. 

Una instituci6n de seguros debe mantener una determinada 

cantidad de sus activos o inversiones en forma altamente 
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liquida que le permita hacer frente a los pagos de sinies

tros, pagos de n6rnina de empleados, compras de materiales, 

pagos de obligaciones con otras compañ~as de seguros, etc. 

Parte de sus activos líquidos se financian mediante la ut! 

lizaci6n de pasivos circulantes, es decir, con los fond6s 

provinientes de deuda a corto plazo que se mantienen con -

agentes y compañ!as de seguros~ Sin embargo, existe una -

parte de activos circulantes que no alcanza a ser cubierta 

con el pasivo circulante y que se conoce con el nombre de 

capital de trabajo neto. 

El capital de trabajo neto, es por tanto, la diferencia e~ 

tre el activo. circulante menos el pasivo circulantes y cuyo 

financiamiento, dentro del concepto de solvencia, debe efe~ 

tuarse en forma conservadora mediante el uso de fondos pe~ 

manentes, es decir de capital a largo plazo, y para mante

ner una sana estructura financiera debe efectuarse pref ere~ 

temente con fondos propios. 

*Financiar Activos Fijos de Operaci6n. 

Otra de las =unciones del capital prop~o en una compañra de 

seguros es la de hacer pos:ib1e la adquisici6n de mobiliario 

y equipo de oficina, equipo de transporte, cubrir gastos de 

~nstalaci6n y organizaci6n, etc. Por lo tanto, en forma g~ 

neral puede observarse que el financiamiento de los activos 

fijos necesarios para la operaci6n en una empresa de seguros, 

es funci6n particular del capital propio. 

*Capacidad de Retenci6n de Riesgos. 

Una compañía de seguros debe contar con un determinado mon

to de capital que le permita hacer frente a su ob1igaci6n -

principal que es la de pagar la indemnizaci6n en caso de ~ 

rrir el evento que la condiciona. 

La solvencia de la compañía es la preocupación mayor del -
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asegurador y está determinada en funci6n del riesgo que re

tiene por negocio y de su capital propio (medido en t~rminos 

monetarios). 

*Garantia para el Riesgo del Negocio. 

Como riesgo del negocio, en una compañía de seguros, puede 

identificarse a la variabilidad de los resultados esperados 

de la operaci6n de la empresa y que está afectada, b~sica

mente, por los siguientes factores: 

La variabilidad de los ingresos 

por primas .. 

Las desviaciones en siniestralidad. 

Las fluctuaciones en el valor del 

mercado del portafolio de inversiones .. 

Para hacer frente a la variabilidad total de los resultados, 

es dec~r al riego del negocio, es necesario que las compañías 
de seguros cuenten con un c~pi~al propio que les permita su

fragar la eventua1 acurrencía de una p~rdida financiera, cu-

.. ~Ya probabilidad depende de 1os coeficientes de variación de 

cada uno de 1os factores mencionados, as~ como de su combin~ 

ci6n para un periodo determinado. 

LA SOLVENCIA, 

E1 capita1 coman de 1a compañ~a es el primer constituyente de la 

solvencia, de esta manera su monto se fija de acuerdo a los ramos 

en que la empresa opere. El capital propio tiene la funcL6n fun

da.mental de respaldar a las reservas técnicas. Es por e11o que -

debe invertirse de manera tal que garantice el pago de indemn.iza

ci6n a los asegurados. 

Ademas del capital accionario en las compañías de seguros, año con 
año se constituyen reservas de capital, que en algunos pa!ses tie-
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nen el car4cter de legales, para lograr consolidar a la empresa 

en cuanto a su solvencia. 

Por dltimo, otro elemento constitutivo de la solvencia de la em

. Presa lo representan las utilidades ·no distribuidas que no afee~ 

tan a ninguna de las diversas reservas. 

*Factores que influyen en la Solvencia de la Empresa. 

variados factores influyen en la capacidad de una empresa 

para hacer frente a sus compromisos; entre los de mayor -

relieve se pueden mencionar los econ6micos y los técnicos. 

Los factores econ6micos que influyen en la capacidad de 

una empresa, en cuanto a su solvencia, comprenden una ga

ma muy amplia que va desde las leyes imposit~vas, hasta -

la ocurrencia de fenómenos propiamente econ~micos como pu~ 

den ser inflaci6n, devaluaci6n, crecimiento acelerado, etc. 

Entre los factores t~cnicos, es decir, factores que atañen 

a1 funcionamiento de la empresa, se pueden citar desviaci~ 

nes extraordinarias, a1to crecimiento de la cartera en un 

solo ramo, etc. 

•Ei Efecto de Factores Extraordinarios en la Solvencia. 

Una vez que se ha visto cual es 1a parte de los recursos 

permanentes que garantízan la solvencia y los factores que 

influyen en ella, es conveniente detenerse a analizar c6mo 

afecta un cambio de estos Gltimos al prírnero. 

De manera general, se puede afirmar que los factores e.x
traordinarios inciden de dos maneras fundamentales sobre 

la solvencia de una empresa de seguros: 

Primero, implicando utilidades o d~ficits extraordinarios 
en los resultados t~cnicos y, 
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Segundo, 11evando a fluctuaciones amplias en la cartera de 

~nversiones de la compañ!a, es decir, en la representaci~n 

del capital de garantia. 

Es una práctica com11n entre las compañías de seguros de t~ 

do el mundo destinar su capital, ya sea por ordenamientos 

legales o porque así conviene a sus intereses, con determf 

nadas porcentajes hacia los siguientes renglones: obliga

ciones, acciones, inmuebles, hipotecas y otras inversiones. 

De esta manera, fluctuaciones en la bolsa de valores o de 

los rendimientos significar~ cambios en la solvencia de la 

empresa. 

Los incrementos en las utilidades o d~ficits estarán dados 

también por cambios econ6m~cos generales o de la empresa. 



Crecimiento. 

CAPITULO IV 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

ANALISIS Y TENDENCIA 

1979 - 1985 

La industria del se9uro como cualquier otra actividad econ6mica, se 

ha visto seriamente afectada por los problemas econ6micos y financi~ 

ros por los que atraviesa nuestro país a partir de 1982. No obstan 

te, a partir de l984 la ma:~rori~ de 1.as instituciones aseguradoras -

comienzan a superar los embates ocasionados por los altos índices -

de inflaci6n y el deslizamiento del peso con respecto al dolar, mas 

trando una leve pero significativa mejoría. 

Al finalizar el ejercicio de 1983 el Mercado Asegurador present6 

148,695 millones en prima directa lo que representó un incrementó 

del 74.8% con respecto al año anterior, mismo que traducido a t~rmf 

nos reales significa un incremento negativo del 3.3%. Siendo 1as -

operaciones de vida y accidentes y enfermedades las que más han pa

decido 1os efectos de 1a inf1aci6n. 

No obstante, para 1984 e1 sistema asegurador muestra un !ndice de 

crecimiento del. 70.3i., es decir, 11 puntos arriba d~l de l.:" infla

ci6n, este porcentaje representa 253,194 millones de pesos en pri

mas, con una tasa de crecimiento real del 7%. 

En base a 1a recuperaci6n que muestra e1 Mercado Asegurador y las 

medidas que el Gobierno Federal ha implantado con el fin de frenar 

la inf 1aci6n e impulsar el desarrollo de la economía nacional se -

espera para e1 año de 1985 un increinento del 62.4% en primas, 1o que 

significa una captaci6n de 411,152 mi1lones de pesos y un crecimie~ 

to rea1 del 12%. 
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En 1984 las operac.i..ont=.s de ·-.ri.d~ ~.,. accidentes y enfermedades mostra

ron un crecimiento real del 7.3% y del 9.9% respectivamente. Por su 

parte la operaci6n de daños presentó un crecimiento moderado, el cual 

estuvo basado principalmente en los ramos de autom6viles y diversos 

quienes registraron un incremento real en primas del 9.3% y 34.7%, -

respectivamente. Para 1985 se espera un crecimiento positivo en ca

da una de las operaciones principalmente en vida, el cual se espera 

al.canee el. 1.8.8%. 
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Durante el período 1979 - 1984 y midiendo el sequr~ a través de la 

prima directa emitida, ~sta alcanzó una taGa promedio de crecimie~ 

to de 58.1%, mientras que el producto interno bruto aumentó un 57.7% 

en igual período. Bajo estas consideraciones puede afirmarse oue 

el seguro no tuvo ninguna penetración real. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PRIMAS DIRECTAS EMITIDAS 

DE LAS COMPAf'IAS DE SEGUPOS 

(A) INCREMENTO (B) INCREMENTO (B)/(A) 
.MlQ_ P.I.B. % ~ % % 

1979 3°067,526 31. 2 25,595 34. ·¡ 0.83 

1980 4'276,490 39.4 35,110 37.2 0.82 

1981 5'874,386 37.4 53,332 51.9 0.91 

1982 9'417,089 60.3 85,087 59.5 0.90 
1983 17'428,989 85.1 148,695 74.7 0.85 
1984 29'735,599 70.6 253,194 70.3 0.85 
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.A trav~s del cociente (B) / (A) podemos observar la participación 

que el Mercado Asegurador ha tenido en la actividad econ6rnica del 

país, en particular son los años de 1983 y 1984 donde esta parti

cipación se ha visto disminuida, a consecuencia de los efectos oc~ 

sionados por los altos índices de inflaci6n y la paridad cambiaría 

del peso con respecto al d6lar. 

Por otra parte, se considera que las instituciones aseguradoras d~ 

ben lograr una mayor penetraci6n en el mercado, a través de l~ el~ 

boración de productos que resulten atractivos para los diferentes 

estratos de la pob1aci6n, sin fijar dnicamente su atenci6n en aqu~ 

llos grandes ries~cs industridles, los cuales cada año, y a conse

cuencia de la inf 1aci6n, incrementan la suma asegurada y por ende 

la prima, conformándose las compañías de seguros con ese aun18~to de 

precio. 
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Composici6n de 1a Cartera. 
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La operaci6n de vida disminuy6 su participaci6n en los años de 1983 y 

1984 a raz6n del incremento re9istrado por la operaci6n de daños, el 

que en gran parte está basado al desarrollo de los ramos de incendio, 

marítimo y transportes, automóviles y diversos. Este ültimo present6 

en 1984 una participaci6n del 11.7%, estimando aumento en su rorcent~ 

je para el siguiente año colocándose por encima del ramo de marítimo 

y transportes. 

Año 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

NOTA: a) Vida; b) Accidentes y Enfermedades; e) Marftimo y Transportes; 
d) Incendio; e) Autom6viles; f) Otros ramos. 
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Reaseguro 

En el año de 1983 el sector asegurador capt6 del extranjero 5,983 

millones en primas, de 1as cuales, el 94.5% corresponden a la ope

raci6n de daños. En particular, son los ramos de incendio y mar!

timo y transportes donde se concentr6 el mayor volumen de ~stas, 

representando el 89.5% de la aperaci6n de daños y el 84.6% del meE 

cado. Para 1984 el volumen de primas alcanz6 la cifra de 6,216 mi 

llenes de pesos, lo que representa un incremento del 3.9%. 

Por lo que respecta a la siniestralidad del reaseguro tomado con 

el extranjero, ésta arroj6 en 1983 la cantidad u~ 4,939 millones 

de pesos, o sea el 6.3% del total de siniestro registrados. De 

este monto, el 95.4% corresponde a la operación de da~os, el 70.1% 

al ramo de ~ncendio y el 15.9% al ramo de marítimo y transportes. 

En .1984 se registró un monto de 6,742 millones de pesos, lo que 

represent6 un incremento del 36.5% con respecto al año anterior. 

(Ver Cuadro 4) • 

l'lll3 

1'i8'1 

A. Prima Directa 

B. Tonado Eict:ranjero 

C • Tc!'.ado Pa1s 

C. Prima Retenida 
E. Reas. Ced. al Pais 

F. Reas. Ced. al Extranjero 



55 

Costo del Reaseguro. 

En el per!odo de 1979 - 1980 las compañías de seguros recuperaron 

del extranjero 253 millones de pesos. A partir del período 1980-

1983 las aseguradoras han pagado 21,413 millones de pesos por este 

concepto, lo cual les ha representado el 7.2% de la prima emitida 

en el país. 

INDICE DEL COSTO DEL REASEGURO CON EL EXTRANJERO* 

OPERACION I RAMO 1981 1982 1983 

Vida· 0.39 2.61 l. 28 

Accidentes y Enfermedades 2.53 1.66 3.34 

Daños 1.47 7.44 13.23 

Res. Civil y Rgos. Prof. 19.36 17.67 36.60 

Marítimo y Transportes ( 2.28) 10.07 16.39 

Incendio 4.26 13.46 29.37 

Agrícola (14.46) 0.04) 4.88 

Autom6viles ( 0.48) 0.21 ( 07 23) 

Crédito 17.28 4.60 (19.33) 

Diversos 4.32 15.80 19.25 

TOTAL GENERAL 1.19 6.09 10.35 

*Indice sobre prima emitida 
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Costo de Adquisición. 

En 1983 el costo de adquisición para el seguro directo registr6 la 

cantidad de 30,105 millones de pesos, mostrando al siguiente año un 

incremento del 73.8%, lo que representa un monto de 52,319 millones. 

En particular, deseamos destacar el comportamiento presentado por 

el ramo de automóviles que durante el período 1981 - 1983 disminu

y6 en 4.2 puntos su porcentaje, esto se debió principalmente a que 

a finales del primer trimestre de 1981, se redujeron las comisiones 

otorgadas en este seguro de un 15% al 10% para auto~6viles y de un 

12% a un 8% para camiones. En 1985 se espera que el costo de adqui

sici6n alcance los 82,779 millones de pesos, lo que representaría 

un 20.1% de la prima directa. {Ver Cuadros 5 y 6). 

Siniestralidad. 

En 1983 la siniestralidad del seguro directo alcanz6 la cifra de 

68,850 millones, lo que representa un incremento del 62% con res

pecto al año anterior, siendo en los ramos de autom6viles y marí

timo y transportes donde se concentra el mayor volumen de sinies

tros representando el 76.3% del total de la opcraci6n de daños. En 

1984 se tuvo un incremento del 64%, lo que equivale a una cantidad 

de 112,829 millones de pesos. En eGta ocasi6n fue el ramo de res

ponsabilidad civil y riesgos profesionales el que más alto índice 

de siniestralidad registr6 re~resentando el 171.7% de la prima di

recta devengada; asimismo se registró una reducci6n en el índice 

de siniestralidad en el ramo de autom6viles el cual fue del 57.6%, 

es dec~r, 25.8 puntos menos con respectos al año anterior. (Ver 

Cuadro 7). 
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Utiiidad o Pérdida Bruta. 

Para i9B4 ei Mercado Asegurador presentó una utiiidad de 7,005 miiio

nes de pesos, lo que signific6 el 25% de la prima emitida, esta utilf.. 

dad se debi6 principal.mente a la operación de daños quien registró un 

beneficio de 16,051 millones. Por su parte, las operaciones de vida 

y accidentes y enfermedades arrojaron una pérdida de B,Bio y 236 miii~ 

nes, respectivamente. El alto monto de utilidad con el cual participó 

la operaci6n de daños es debido a la importante contribuci6n del ramo 

de autom6viles, sin la cual se hubiera reducido a 2,934 millones la -

participaci6n de esta operaci6n. 

"000 
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3COO _____ / 
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Los ramos que mayor utilidad presentaron en 1984 son los de maríti

mo y transportes, incendio y autom6viles, quienes totalizaron 18,237 

millones de pesos y que representa el Bi de la prima emitida en la 
operaci6n de daños. 

130X> 

'l<XI> 

3ax> 

icm 

ICXX> __ .. ---· 
81 ---·- - -· 

/"" 
~· 

-__ . 

• Autom6viles 

.-. Incendio 

,,,.. Marítimo y 
Transportes 

~~-f-~~~~7~9.;::::,.,_""==~.~~~~......S~~---------~~~-B-2~~~-B....J.~~~-B~4~~+ A~O ·---. ( uxx>) 
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(Ver Cuadros B y 9) 
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Situaci6n Financiera. 

El análisis de la situaci6n financiera del sector asegurador duran

te el perfodo que nc•s ocupa presenta resultados y tendencias impor

tantes, en virtud de las variaciones que presentan algunos rubros del 

mercado. 

Activo. 

En 1984 las inversiones tuvieron un incremento del 8%, lo 

que represent6 249,644 millones de pesos. Dentro de este 

concepto los dep6sitos a plazo en las instituciones naci~ 

nales de cr€dito, los cetes y los petrobohos representan 

apr6ximadamente el 50%. 

Por lo que respecta al renglón de operaciones de reasegu

ro, después de haber sido el 31.4% del activo, disminuy6 

para quedar en un 26.4%, lo cual principalmente se debe al 

escaso desarrollo que en materia de reaseguro muestra el 

sector. 

Pasivo y Capital. 

Al respecto, se observa una disminución en la participa

ci6n de las reservas técnicas, quienes para 1984 presen

tan un monto de 269,567 millones de pesos; es decir, 54.4% 

del pasivo. Por su parte, las cuentas de reaseguro han ví~ 

to disminuida su participación del 21.3% en 1983 al 16.8% 

en 1984. 
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Utilidades del ejercicio. 

Al finalizar el ejercicio de 1984, el sector asegurador presentó una 

utilidad de 26,003 millones de pesos, lo que representa el 11.0% de 

la prima. 

Debe aclararse que de no haber sido por los productos financieros, 

el sector hubiera registrado una p~rdida de 20,539 millones de pe

sas. 

e o N 

Utilidad 

Gastos de 

Utilidad 

Productos 

Utilidad 

Impuesto 

ORIGEN DE UTILIDADES 

(Millones de pesos) 

e E p T o 1964 

Bruta 6,352 

OperacicSn 26,691 

dE Operaci6n (20,539) 

Financieros 57,336 

antes del Reparto 36,797 

sobre la Renta y 
Participación de Utilidades 10,794 

Utilidad del Ejercicio 26,003 

INFOR!1ACION CONTAi3LE 

% 

3.0 

ll.O 

( 6. O) 

23.0 

15.0 

4.0 

11. o 



CAPITULO IV 

METODO ESTADISTICO PARA CALCULAR LOS PORCE~TAJES 

DE INCREMENTO EN EL LIMITE DE RETENCION, EN FUN

CION A LOS RAMOS QUE OPERA LA INSTITUCION 

Hasta el momento se ha mostrado de manera general la operaci6n -Rea

seguro- y los elementos -Capital Propio y Reservas Técnicas- aue son 

pilares fundamentales en el desarrollo de una instituci6n asegurado

ra, así como un panorama global de la situaci6n aue prevalece en el 

Mercado Asegurador. Todo ello con el fin de asentar las bases para el 

óptimo desarrollo de este capítulo. 

Magnitud de la Operaci6n de Reaseguro en M€xXco. 

En 1983, del total de primas directas en las operaciones de vida, ac

cidentes y enfermedades y daños, las instituciones aseguradoras retu

vieron en una primera fase s6lo el 63% de las m~smas, cediendo en re~ 

seguro el 37% restante. Dicho 37% equivale a 54,407 millones de pesos, 

de los cuales un 33% fue cedido a instituciones nacionales y un 67% a 

reaseguradoras extranjeras, es decir, la suma de la retenci6n oriqinal 

de las aseguradoras y el reaseguro cedido local alcanz6 un 75%, o sea, 

ii2,osi millones, cediendo al extranjero el 25%, lo aue equivale a -

JG,514 millones. 

Considerando la retrocesión tanto local como al extranjero, aue real~ 

zan las aseguradoras y reaseguradoras, así como el reaseguro tornado -

del extranjero, obtenemos que la retenci6n final en el país descendió 

al 67%, lo que equivale a una salida de primas al exterior de 50,855 

millones de pesos, o sea, el. 33~ del total de primas r-2gistradas en 

el pa:!'.s. 

Si de las cifras anteriores se deducen a las que corresponden a las 

operaciones de vida y accidentes y enfermedades, cuya retenci6n en el 

país es del 95% y 87%, respectivamente, la situaci6n plantea ya algu-
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nos desequilibrios para la operaci6n de daños puesto aue, a pesar de 

incluir aquí el ramo de automóviles cuya retención en el país es su

perior al 90%, el índice de primas que absorbe el nivel t€cnico de -

retención en el mercado directo es de sólo el 54%. Incluyendo la o~ 

ración de reaseguro, se logra una relativa mejoría puesto que las pr~ 

mas retenidas en el país representan el 59i de la ernisi6n, correspo~ 

diendo un 41% al extranjero que para el año que se comenta, signifi

c6 48,837 millones. Siendo los ramos de incendio, marítimo y trans

portes y diversos los que menor índice de retenci6n presentan, más -

aGn, son los que registran el mayor volumen de primas en la operaci6n 

de daños, siendo únic~mcntc ~upcr~dos por el ramo de au~omóviles. (Ver 

los cuadros del 10 al 13). 

De lo anterior, podemos concluir que debido al bajo nivel de retención 

del seguro directo y la baja recaptaci6n que se obtiene mediante las 

operaciones de reaseguro dom~stico, las instituciones aseguradoras CO!!. 
tratan reaseguros con el extranjero de considerable importancia, pri~ 

cipalmente en la operaci6n de daños. 

Elementos Determinantes en la Retenci6n Dom~stica. 

a) El capital propio es uno de los elementos que constituyen la verda 

dera medida de la capacidad de retenci6n de una instituci6n asegu-

rµdora. Por ende, en el cu~d=c n!!mcro 11 se mucst~a q~e durante -

el período de 1976 - 1981, la suma de capital pagado, las reservas 

de cápital, las reservas de previsión y las utilidades no distrilni

das afectas, se han incrementado en un 259.6% mientras que, la 

suma asegurada promedio en el ramo de incendio creci6 75.3% y la 

inflaci6n en un 216%, para el mismo período. 

Durante este período las garantías financieras han presentado un 

crecimiento relativamente superior al de la inflaci6n, no as!, la 

suma asegurada promedio, la cual en 1979 disminuy6 en un 27~8%. 

Todo ello refleja la existencia de una capacidad financiera que de 

bi6 haber repercutido en una mayor retención de primas en el país. 
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Sin embargo, la situaci6n presentada en afias anteriores se ha vis

to modificada, debido al alto indice de inflaci6n registrado en los 

años de 1982 y 1983, lo que trajo como consecuencia un incremento 

de 1a suma asegurada promedio del ramo de incendio sobre las qara~ 

t~as financieras del 43% y sobre la inflación del 57%. 

b} Durante los años de 1982 y 1983 las instituciones aseguradoras mues 

tran un nivel de retención t~cnica inferior a la retenci6n máxima -

que resulta de la aplicaci6n del artículo 21 de la Ley General de -

Instituciones de Seguros, previo a las reformas del 7 de enero de -

1981, siendo esta situación qeneralizada para los cuatro niveles en 

los cuales hemos dividido a las compañfas aseguradoras, tomando corno 

parámetro su participaci6n en el mercado en relaci6n con la prima -

emitida. Al respecto son las compañías del nivel I y II las quernu~ 

tran una mayor brecha entre su máximo legal y su límite de retenci6n 

puesto que en promedio s6lo se retiene en 1983 el 2~.6% y 28.3%, res 

pectivarnente, de lo que podrían legaimente. 

Las aseguradoras del nivel III también muestran una brecha conside

rable, puesto que su retenci6n t~cnica para el mejor de los riesgos 

se ha situado alrededor dei 39% de su máximo legal. En el caso de 

las instituciones del nivel rv, este índice supera en promedio el 

52%. 

En tal virtud, se hace patente que, analizando el mercado por ins

tituciones en los pasados dos años, ia retención técnica de las in~ 

tituciones es substancialmente inferior a las posibilidades finan

cieras reales de las instituciones, reflejándose en un muy bajo n~ 

vel de utilización de la capacidad de retención y por consecuencia 

obvia, en un dcs~provcchnmicnto de sus posibilidades que va desde 

el 75% en las instituciones que integran el nivel I, hasta poco más 

del 40% en las aseguradoras gue forman el nivel IV. (Ver cuadros 15 y 16) 

e) Indudablemente que otro de los factores aue han influido en que la 

retenci6n en el país sea reducida es la pequeñez relativa de los -

reaseguradores locales y que el intercambio local de reaseguro oue 

practican entre sí las aseguradoras, no se ha generalizado ni inte~ 

sificado en forma 6ptima. 



d) Otro e1emento que debe tomarse en consideración, es la estructu

ra de la demanda del seguro directo en México, puesto que esta ~ 

rresponde al esquema económico del país, en donde destaca la ba

ja propensi6n al ahorro de la población (derivada a su vez de los 

bajos niveles de ingreso), la concentración de las actividades i~ 

dustriales y comerciales de c~ertos nücleos y los hábitos de con

sumo intensivo de ciertos estratos de la población. 

Criterios aplicados por las Instituciones 
para fijar sus Límites de Retención. 

Uno de los objetivos de las instituciones de seguros, es cuidar su 

estabilidad y para ello guardan cierta reserva mediante la integra

ci6n de índices reducidos y conservadores, reduciendo así el impac

to que en sus utilidades causaría una desviación en la siniestra1i

dad. El interés de las aseguradoras por obtener resultados té:::nicns 

positivos, se centra en sus utilidades netas de retenci6n y en con

secuencia, las aseguradoras deben fijar un monto necesario de primas 

de retención para hacer frente a la siniestralidad esperada, gastos 

de administración y adquisición, costo de coberturas catastróficas, 

prioridad por exceso de pérdida y un margen para posibles desviacio 

nes. (ver 1os cuadros de1 17 al 19). 

Por otra parte, las comisiones por reaseguro cedido que cobran las 

compañías cedentes en el ramo de incendio, son superiores al 45% en 

promedio y en muchos casos alcanzan hasta un 50% de la prima cedida. 

Este hecho encuentra una explicación en que durante los aitimos años. 

las instituciones internacionales de seguros y reaseguros han esta

do compitiendo en forma abierta por absorber cada vez mayor parte -

de los mercados de países con menor grado de desarrollo econ6mico, 

mediante la reducción de sus márgenes de utilidad que les ha permi

tido ofrecer muy altas comisiones a la cedente, creando situaciones 

muy atractivas para que las aseguradoras tiendan a ceder mayores ~ 

porciones de sus negocios en aras de un máximo de utilidades en el 

corto plazo. 
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La actividad aseguradora al producir un servicio tan especial corno lo 

es el de protecci6n, adquiere una responsabilidad para con el asegur~ 

do, y tiene la obligaci6n, exista o no, una disposici6n let;ral 6.e cum

plir con el compromiso contraído. 

En la Ley General de Instituciones de Seguros, en su artículo 21 pre

vio a las reformas del 7 de enero de 1981, establece el monto de res

ponsabilidad que puede asumir una compañia de seguros por sí misma, es 

decir, sin recurrir al reaseguro. Siguiendo el criterior de diferen

ciar por ramos este límite de responsabilidad, así la Ley establece: 

"La responsabilidad que asuma una institución de 

seguros sin reasegurar no será superior en cada 

riesgo a los siguientes porcentajes de la suma de 

su capital pagado rn~s reservas de capital, reser

vas de previsión y utilidades no distribuidas, de 

cada una de las operaciones que la instituci6n esté 

autorizada a practicar ...... 11 

r .. En accidentes y enfermedades, 5%, 

II. Daños: 
a) 5% cuando la instituci6n opere solamente uno de 

los ramos .. 

b) 4% cuando la instituci6n opere dos de dichos ramos; y 

c) 3% cuando opere tres o más ramos. 

Tratándose de las operaciones de vida, la Comisión Nacional Bancaria 

y de Seguros fijará a cada institución el límite máximo de retención 

tomando en cuenta el volumen de sus operaciones, su promedio de seg~ 

ro en vigor y la experiencia que haya obtenido .. 

Sin embargo, la evolución que el seguro mexicano ha experimentado en 

los últimos años desde un punto de vista t~cnico y operacional, ha -
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llevado a los legisladores a reformar el artículo anterior con el 

fin de aminorar los problemas que en materia de reaseguro aquejan 

a las instituciones aseguradoras. De tales problemas son de seña 

lar los siguientes: 

* Desaprovechamiento de la capacidad de retenci6n 

de las instituciones aseguradoras en lo indivi

dual; 

* Ausencia de sistemas efectivos de reciprocidadJ 

* Rigidez en los instrumentos de regulación de las 

cesiones al extranjero; 

* Insuficiencia en el control de la contr~taci6n de 

reaseguros cedidos al extranjero: y 

* La ausencia de control sobre representantes de 

reaseguradoras extranjeras y corredores de rea

seguro .. 

Por otra parte, considerando necesario para la operación del seguro 

el principio de solidaridad internacional, a través del reaseguro, 

el propósito general en P-hta materia se plasma en la optirnizaci6n -

t€cnica y econ6mica de los sistemas de reaseguro de los riesgos do

m~sticos y en el fomento de la reciprocidad con el extranjero a tr~ 

v~s del reaseguro tomado; bajo estas consideraciones, la reforma h~ 

cha a la Ley tiene como finalidad aumentar su retenci6n individual 

y el intercambio de reaseguro entre ellas mismas. 

Bajo tales consideraciones se modific6 el artículo 21, dando origen 

al artículo 37 de la Ley General de Instituciones de Seguros del cua1 

establece: 

"Las instituciones de seguros deben diversificar las 

responsabilidades que asuma al realizar las operacio

nes de seguros y reaseguro. La secretaría de Hacie~ 

da y Crédito Público oyendo ia opini6n de ia Comisi6n 
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Nacional Bancaria y de Seguros determinará, mediante 

reglas de carácter general, los porcentajes de la su 

ma de capital neta y reserva de previsión que sirvan 

de base para fijar, en cada operación o ramo, los lí 

mites de retención de las instituciones en un solo -

riesgo. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, oyendo -

previamente a la institución interesada, fijará den

tro de los porcentajes a que se refiere el párrafo -

anterior, sus límites máximo y mínimo de retenci6n, 

tornando en cuenta el volumen de sus operaciones, el 

monto de sus recursos y el de las sumas en riesgo, 

la experiencia obtenida respecto al comportamiento 

de la siniestralidad, así como las políticas que apl~ 

que la institución para ceder y aceptar reaseguro, 

tanto del país como del extranjero. 

Los excedentes que tengan las instituciones sobre sus 

limites de retención en un solo riesgo asegurado, p~ 

drán distribuirlos mediante la participación en coa

seguro de otras instituciones concesionadas o rease

guradoras extranjeras registradas ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su 

caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros ••• 

deberán propiciar la consecución de cualquiera de los 

objetivos siguientes; 

al La seguridad de las operaciones; 

b) La diversificación técnica de los riesgos que 

asuman 1as instituciones; 

el El aprovechamiento de la capacidad de re

tención del sistema asegurador; 



d) El desarrollo de políticas adecuadas para 

la concesi6n y aceptaci6n de reaseguro i~ 
terno y externo; o 

e) La conveniencia de dispersar los riesgos 

que por su naturaleza catastr6fica puedan 

provocar una inadecuada acumulación de r~ 

ponsabilidad y afectar la estabilidad del 

sistema asegurador. 

Por tal motivo, la finalidad de este trabajo es proponer un m~todo 

estadístico que d~ solución al problema de la retenci6n invididual 

siendo congruente con lo establecido en el artículo antes mencion~ 

do. Dicho m~todo está· enfocado de manera particular a los ramos -

que integran la -Operación de daños, ya que es en la mayoría de éstos, 

en donde se detecta un mayor desaprovechanú.ento en la capacidad de re 

tenci6n de las instituciones asegurodoras. 

M~todo para determinar el Capital necesario 
para cubrir Desviaciones en la Siniestralidad. 

A continuación se expone una forma de calcular el capital necesa

rio para cubrir siniestros por arriba de la reserva cr~ada, p~r~ 

ello se utiiiza un modelo estadístico, el cual es v~lido OnicarneE._ 

te para los ramos que integran la operación de daños. 

El Capital necesario para cubrir siniestralidad mayor a la esper~ 

da puede defin±rse como: 

Donde: 

Capital necesario para cubrir siniestralidad 

mayor a la esperada en el año (i) • 

Siniestros máximos posibles en el año (i) • 

Siniestros esperados en el año (i) • 
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Ahora bien, el empleo de namero absolutos representa algunos proble

méÍs ,~--puesto que Ia siniestralidad absoluta no solamente crece con el. 

aumento en siniestros, sino también por el incremento en la cartera. 

Es por ello que resulta más conveniente utilizar nameros índices. 

Donde: 

ISR 

SR 

PRD 

Indice de siniestros retenidos 

Siniestros retenidos (Directo, Tomada} 

Prima retenida devengada la que se calcula 

como el 45% de la prima retenida del año -

i-1 (Directo, Tornado) más el 55% de la.pr~ 

ma retenida del año i (Directo, Tomado) 

La siniestralidad retenida esperada la calculamos como: 

PRA PR (GAQ + CRT) .,.. CRC + CRR + DP 

Donde: 

PRA Prima de riesgo retenida + GasLos de administraci6n 

PR Prima retenida (directo, tomado) 

GAQ Gastos de adquisición 

CRT Comisiones por reaseguro tomado 

CRC Comisiones por reaseguro cedido 

CRR Comisiones por reaseguro retrocedido 

DP Derechos de p6liza 

Por su parte: 

GAQ Comisiones + Compensaciones adicionales + Otros 

gastos de adquisici6n 



PRAD 

SRE 

Donde: 

SRE 
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+ 

(Prima de riesqo retenida + Gastos de adminis

traci6n) devengada 

PRAD Gastos de administraci6n (1) 

Siniestralidad retenida esperada o prima de rie~ 

go retenida devenqada 

SRE 
Por lo tanto: 

PRD 

ISRE Indice de siniestralidad retenida esperada 

La diferencia entre 

Donde: 

ei Margen de error 

ri 

.e:: o ei o 
Adern§.s si 

e. > o ei e. 
J. J. 

Lo anterior significa lo siguiente, si la siniestralidad esperada es 

mayor o igual a la ocurrida, entonces la instituci6n cuenta con el -

dinero suficiente para hacer frente a sus reclamaciones y por lo ta~ 

to no hay desviaciones crue cubrir. Por lo que el valor de ei = O, 

si por el contrario sucede aue la siniestralidad ocurrida es mayor a 

la esperada, calcularemos la diferencia entre sus índices. 

(1) Esto se debe a que los gastos de administraci6n no se devengan en 
ei mc:mento de cobrar la prima, sino a lo largo d~l año .. 
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Al efecto, el conjunto de valores f ei> O} se distribuyen como una 

función normal con media (;{) y 9,E!sviaciones estandard ( cr ) • Por -

tal motivo el capital necesario para cubrir desviaciones en el ramo 

en .estudio se.define como: 

ex + n cr l 

Donde: 

n 

.L 
i=:L 

n-:L 

Partiendo de que ei se distribuye como una función normal su com

portamiento gr§fico se puede describir de la siguiente manera: 

X n X + n 
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Donde: 

n Grado de confianza 

Sabemos que la totalidad de los ountos se encuentra_n en ~;i.:·.iilterva-

lo ex n a- X + n CT } , repre"Sentándose las aeSv1.aCiOf(e~. 'rilás 

altas cuando valuamos X + n cr con n > 2.33 • 

Consideraciones. 

a) ¿Qu~ sucede si una institución asequradora sufri6 hace 4-6 5 aiios 

una fuerte desviaci6n en su siniestralidad y a partir de ese pe

riodo ha visto mejorada su selección de riesgos, siendo el valor 

de ei a partir de 1os últimos 3 ó 4 años igual a cero? 

b) ¿Qué valores debe tomar n? 

e) ¿Cuántos años deben considerarse adecuados para observar su e~p~ 

riencia en siniestralidad? 

En base a lo anterior, se observ6 que despu6s de un fuerte aumento 

en 1a siniestralidad, la instituci6n aseguradora tiende a mejorar 

su selecci6n de riegos. Por ta1 motivo el método propuesto prese~ 

ta 3 porcentajes de incremento, el primero cuando n = o, recorde

mos que -el mayor nümero de puntos de una w-.;.c:::;-t.r2 se sitúa alrededor 

de l.a media; el. segundo, cuando n == 1..43 con lo cual cubrimos un 85% 

de l.as desviaciones y el último valor cuando n ~ 2.33, cubriendo el 

99% de las mismas. Por otra parte se considera conveniente tomar 

un período mínimo de 5 años para analizar la experiencia que la co~ 

pañ!a ha tenido en su siniestralidad en virtud de los cambios eco

n5mícos y financieros por los que ha atravesado el sector asegura

dor. 

Una vez que hemos determinado el capital de garantía o requerimien

to de la aseguradora para cada uno de los ramos que opera, sumamos 

cada uno de éstos y lo restamos al capital de garantía que ha cons

tituido la compañ1a en base al art1culo 78 de la Ley General de In~ 
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tituciones de Seguros, previo a las reformas. Si la suma de los re

querimientos es mayor a su capital de garantía, nos indica que la ~ 

pañía no cuenta con recursos para incrementar su retención, si suce

de lo contrariar, entonces el excedente se distribuye entre aquellos 

ramos en los cuáles la institución realiza operaciones de reaseguro. 

Es así corno podemos calcular el incremento en el límite de retención 

y cuya f6rmula es la siguiente: 

Donde: 

i+l 

E 

ISR 

PE 

b1+1 E/ISR 

Incremento en la retenci6n t~cnica para el año i+l 

Excedentes 

Indice promedio de siniestros recuperados por rease

guro durante los dltimos 5 años 

Prima emitida del año i 

Con el fin de ser más explícitos se presenta a continuaci6n un ejem

plo práctico, para ·~llo se ha traducido el modelo estadístico antes 

descrito a un lenguaje de alto nivel llamado Fortran IV. Es así cx::nc 

se ha elaborado el programa correspondiente, el cual fue corrido en 

un computador UNIVAC 11.00. En dicho programa se ha omitido el empleo 

de estructuras como son las "Subroutine" y la instrucci6n 11Function" 

con la finalidad de darle mayor cl.aridad (Ver cuadros del 20 al 23). 

Aplicación Práctica. 

Supongamos que la instituci6n aseguradora del Golfo, S.A. desea co

nocer en base a su experiencia en siniestralidad y recursos con que 

cuenta, el porcentaje con que debe incrementar su límite de retenci6n 

para el siguiente año, naturalmente este cálculo debe efectuarse an

tes del cierre del ejercicio, con el fin de que la compañía asegura

dora cuente con el mayor volumen de información y el tiempo necesa

rio para la elaboraci6n de su plan anual de reaseguro. Dicha infor 

maci6n debe contemplar los siguientes elementos: 
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a) Prima emitida (1) 

b) Prima cedida (6) 

e) Prima retenida (7) 

d) Siniestros netos recuperados por reaseguro .. (5) 

e) Siniestros netos retenidos (7) 

f) Gastos de adquisición (7) 

g) Gastos de administración (6) 

h) Derechos de póliza (7) 

i) Comisiones por reaseguro tomado (7) 

j) Comisiones por reaseguro cedido (7) 

Donde: 

Prima emitida Prima directa + Prima del reaseguro tomado 

Sinietros netos Siniestrcs ocurridos + Gastos de ajuste - Salvamentos 

Donde los números que se encuentran ent.i:lo! p.:i.:=ént-:.>s.i~ representan el 

na.mero de años que se deben tomar como experiencia. Una vez esta

blecido lo anterior se crea un archivo de datos con la informaci6n 

de cada ramo que in~cgra la operaci6n de daños (ver cuado 24). 

Por cuestiones prficticas a cada uno de los ramos que ~ntegran la op~ 

ración de daños se les a.sign6 un dígito, es asi como ~;e identifica 

en el programa a cada uno de estos~ Por tal motivo, presentarnos un 

cuadro en donde se muestra el neímero que le corresponde a cada ramo: 



R 11. M o 

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 

Marítimo y Transportes 

Incendio 

Agrícola 

Automóvil.es 

Crédito 

Diversos 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Bajo estas consideraciones corremos e1. programa, e1 cual. nas· muestra 

los siguientes resultados. 
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Análisis de Resultados. 

1. La Aseguradora del Golfo, S.A., opera los siguientes ramos: 

l. Responsabilidad C~vil y Riesgos Profesionales; 2. Mar!timo y 

Transportes; 3. Incendio; 5. Autom6viles; 6. Crédito; 7. Diversos. 

2. La interpretación en cuanto a la experiencia resgitrada en su si

niestralidad durante 5 años para cada uno de los ramos es la si

guiente: 

a) Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 

El íncl.iCt:! de ::>.i.niesLrc:ili.UciJ. registrado durante los últi

mos cinco años muestra que la institución ha tenido en -

este ramo una buen~ experiencia en siniestralidad, exccE 

to en el año de 1982, donde se present6 una desviación -

del 0.0587 puntos, por lo cual se recomienda cubrir hasta 

un 85% de sus desyiaciones, constituyendo un capital de 

garantía que flucttie entre 5.5 v 7.2 millones de pesos. 

b) Marítimo y Transportes 

La experiencia que muestrQ en siniestralidad es excelen

te, ya que no ha prese_ntado en los (l.ltimos seis años de~ 

viaciones estadísticas, por tal motivo no necesitan cons 

tituir un capital de garantía para este fin. 

e) Incendio 

su experiencia es similar al ramo anterior, por lo gue 

se aplica el mismo criterio. 

d) Automúviles 

En los 6ltimos cuatro años el índice de siniestralidad ha 

sida mayor al esperado, por lo que es re~omendable cubrir 

desviaciones estadísticas entre un 85% y un 99% de confían 

za, lo que representa con3tituir un capital de garantía -

entre 1,546 y 1,994 millones de pesos. 
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e) Cr(!dito 

Se observa Gnicamente una desviaci6n en su siniestrali

dad en el años de 1983, por lo que es recomendable cu-

brir hasta un 85%, lo que representa un cap:i:ta·l de- gara_!! 

t!a máximo de 2 millones de pesos. 

f) Diversos 

De los cinco años que se tornan como experiencia, s61o dos 

no muestran desviaciones estad!sticas, cabe resaltar que 

en el Ciltimo afio alcanzo una desviación de 1.1422 puntos, 

por lo que se sugiere cubrir hasta un 99% de confianza, -

por tanto, la institución tendrá que constituir un capital 

de garantia entre 296 y 425 millones de pesos. 

3. La suma de reque=imeintos de cada uno de los ramos que opera la ins 

titución nos rep=esenta el monto de recursos que t€cnicamente nece

sita la compañ!a para hacer frente a sus desviaciones estadísticas 

en base a experiencias pasadas. Si la aseguradora cuenta con recu~ 

sos disponibles superiores a lo que técnicamente necesita, la dife

rencia nos dará como resultado un excedente, el cual se va a distr~ 

huir en forma proporcional entre aquellos ramos en que se practique 

la operaci6n de =easeguro. 

4. El incremento 6pcimo en el límite de retenci6n para cada uno de los 

ramos, depende en gran medida del índice promedio de siniestros re

cuperados por reaseguro, durante los últimos 5 años, es decir, si -

la institución aseguradora recupere el 75% de lo cedido en reasegu

ro, el incremento resultante será inferior al que resultaría sí la 

institución recuperará el 35%, ya que en el primer caso, la compa

ñía hace buen uso del reaseguro, lo cual no sucede en el segundo -

ejemplo, en donde cede negocios con una pequeña probabilidad de oc~ 

rrencia, por lo que resulta 16gico pedirle un mayor incremento en 

su retenci6n. 
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Conclusiones 

El conjunto de instituciones aseguradoras del país reasegura en for

ma importante con el extranjero los riesgos que toma en el mercado l~ 

cal y la pequeña parte que toma del exterior, implicando que el nivel 

de retención nacional se considere relativamente reducído, puesto que 

incluye los seguros de vida, en donde su retención de primas dada su 

naturaleza, se acerca a límites aceptables, así como el de autom6vi-

1es, en donde el nivel de retenci6n es alt'.o. 

Dicha situación, aún cuando no implica un costo importante para el si~ 

tema, si por el contrario es un factor importante que frena el desarr~ 

llo de las instituciones ya que en muchos casos operan prácticamente 

como meros intermediarios de reaseguro. 

Por tal motivo, se ha desarrollado este método estadístico con el fin 

de que las instituciones aseguradoras logren un mejor aprovechamiento 

de su capacidad de retención. El cual toma en consideración los ele

mentos más importantes para este tipo de análisis presentando las si

guientes ventajas: 

al El estudio se realiza por instituci6n, evitando esta·· 

blecer criterios que vayan en detrimento de una o va

rias compañ!as. 

b) · El modelo se aplica a cada ramo en el que opera l.a in~ 

tituci6n aseguradora! debido a que los ramos que inte-· 

gran la operaci6n de d~ños presentan características 

propias en su probabilidad de riesgo :' suma asegurada. 

c) Aún dentro de cada ramo existen riesgos heterogéneos, 

por tal motivo, se proporcionan al usuarios tres porceu 

tajes de incremento -máximo, medio y mínimo- l.os cua

les están en funci6n al grado de confianza que se desee 

obtener. 

Su aplicación es válida para cualquier tipo de aseguradora que tenga 

operando m~s de 5 años como sociedad anónima, inclusive se puede apli·· 

car al mercado asegurador obteniendo resultados útiles y prácticos. 
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A P E N D I C E 

Para unificar criterios se proporciona el significado de lo~ princi

pales t~rminos de uso corriente en e1 Mercado Asegurador. Los más -

frecuentes se definen a continuaci6n por orden alfab~tico: 

ASEGURADO 

ASEGURAIORCEDENTE 

ASEGURADOR DIRECTO 

CANTIDAD NETA EN RIESGO 

CAPITAL 

CAPITAL PAGADO 

CAPITAL SOCIAL 

CES ION 

Es la persona fisica o moral que contr~ 

ta el seguro a la cual la compañ!a resaE_ 
cir4 el daño causado en caso de sinies
tro. 

Asegurador que coloca un reaseguro. 

Asegurador que acepta el riesgo direct~ 

mente al proponente, ante quien es res

ponsable por la obliga9i6n asumida. 

Es la suma asegurada de la póliza menos 

la Reserva constituida. 

Es el conjunto de valores o bienes sus

ceptibles de producir una ganancia, es 

un patrimonio o suma que puede producir 

un r~dito o inter~s. 

Es la cantidad exhibida de un capital -

social. 

Es el monto de las acciones emitidas por 

una sociedad mercantil o lo que es 1o mi~ 

mo, el conjunto de aportaciones de 1os s~ 

cios, sin embargo el verdadero significa

do del capital socia1 debe ser el monto 

del patrimonio con el que la empresa 1le

va a cabo sus operaciones y que es 1o que 

se conoce como capital contable. 

Cantidad cedida por medio de reaseguro y,. 

por tanto, cantidad aceptada por el rea-



COASEGURO 

COBERTURA 

COLECTJ:VIDAD 

COMISJ:ON DE REASEGURO 

CUOTA 

DEDUCIBLE 

ENDOSO 

EVENTUALIDAD 
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segurador. 

Es la participaci6n de dos o más compañías 

de seguros en un mismo riesgo, en virtud -
de contratos dírectos realizados por cada 

una de ellas con el asegurador. 

Es la protecci6n que ~torga la compañía s~ 

bre el bien asegurado. 

Al decir que la cobertura es colectiva, e~ 

taremos aplicando el principio de mutuali

dad, ya que con las primas de los muchos -

asegurados se forma un fondo coman, del cual 

se pagar&n las p~rdidas de los bienes ase

gurados. 

Comisi6n pagada por el reasegurador a su -

compañía cedente sobre las primas cedidas. 

Incluye la comisi5n original más unas com~ 

sienes adicionales, a fin de compensar los 
gastos de la cedente. 

Es el porcentaje que multiplicado por la 

suma asegurada da la pr.üna • 

Es la cantidad que queda a cargo del aseg~ 

rada en caso de siniestro. 

Agregado a la póliza donde se estipulan d~ 

rechos y obligaciones de la empresa y del 

asegurado. 

El seguro cubre pérdidas o daños causados 

en la propiedad asegurada como consecuen

cia de la realización del riesgo que debe 

ser eventual, o sea que puede o no ocurrir 

nunca. 



GARANTIA 

INDEMNIZACION 

INTERES ASEGURABLE 
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Documento emitido por un reasegurador a 

una compañía cedente corno prueba de fo.E_ 

mal1zaci6n del reaseguro facultativo. 

Es 1a restituci6n que hace la compañía 

en dinero, especie o mediante la repar~ 

ci6n dei bien dañado, 

Es el interés que tiene una persona fí
sica o moral de proteger un bien de su 

propiedad o que tenga a su cargo para 

evitar que un dn.ño mcno::;;c.:ibe. su patrim~ 

nio. 

PARTICIPACION EN BENEFICIOS Porcentaje de ios beneficios obtenidos 

por el reasegurador, que éste.acuerda 

abonar al asegurador directo por esti~ 

rnarse que tales beneficios son debidos 

a ia habiiidad y cuidado en ei trata

miento del negocio por tal asegurador 

directo. 

PLENO O LINEA 

POLI ZA 

POOL 

Cantidad retenida por el asegurador d.!_ 

recto¡ un reasegurador puede aceptar uno 

o m~s plenoas {O una parte de un pleno} • 

Es el documento que contiene todas las 

condiciones de contrataci6n convenidas 

entre ei asegurador y ia compañía por ei 

cual se configura el contrato. 

Convenio por el que un nGmero de asegur~ 

dores acuerda colocar todos los negocios 

de cierta clase ro una selecci6n de todos 

eiiosl en una cuenta coman y dividir estos 

negocios, primas, siniestros, gastos y be 

nef icios en una proporci6n establecida a 

tal efecto. 



PRIMA 

PRIMA DE RIESGO 

PRIMA DE TARIFA 

PROPORCION INDEMNIZABLE 

REASEGURADOR 

REASEGURO FACULTATIVO 
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Es el precio pagado por el asegurado 

por la transferencia del riesgo; cabe 

señalar que la prima debe contar con 

1as siguientes características: 

Suficiencia. El valor presente de 

las primas pagadas y el ingreso por 

inversión de las mismas debe ser i

gual o mayor que el valor presente 

de los beneficios y gastos. 

* Equidad. Todos aquellas asegurados 

que tengan igual probabilidad de -

riesgos pagarán primas identicas, 

de no ser asf, será necesario efec 

tuar un ajuste en el costo de la -
prima. 

Es aquella que refleja el costo de la 

siniestralidad. 

Es la prima de riesgo más la utilidad 

más gastos de administraci6n y adqui

sici6n. 

Es la responsabilidad que asume la com

pañía aseguradora de indemnizar al ase

gurado en la rniSina proporci6n que exis

te entre la suma asegurada y el valor -

real de los bienes al momento del sinie~ 

tro. 

Asegurador que acepta un reaseguro del 

asegurador directo. 

Sistema por el cual cada oferta de rea

seguro es estudiada individualmente por 

e1 reasegurador, y puede ser aceptada o 

rechazada. 



RESERVA 

RESERVAS RETENIDAS 

RESERVAS TECNICAS 

RETENCION 

RETROCESION 

RIESGO 

RIESGO ASISTEMATICO 
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Es la díferenc1·a que existe entre el total 

de primas recaudadas y el tota1 de reclama 

cienes presentadas en un año. 

Las reservas constituidas por el cedente 

respecto de las primas emitidas que fue

ron cedidas en reaseguro. 

Son aquél1as que las instituciones de se 

guros se ven obligadas a constituir e in 

crementar, por ley, pára hacer frente a 
las obligaciones que contraen desde el mo 

mento en que reciben las primas de 1os -

asegurados. 

Parte del riesgo que e1 asegurador directo 

retiene por propia cuenta. 

Reaseguro de un reaseguro que se lleva a 
cabo cuando el reasegurador desea limitar 

su responsabilidad respecto al negocio -

aceptado. 

Es la posibilidad de pérdida; cuyas cara~ 

teristicas son: medible, aleatoria y aje

na a la vo1untad del hombre. 

Afecta a una o varias unidades producti
vas cuando se presenta el evento de ríes 

go. 



RIESGO DE COSAS 

RIESGOS DE PERSONAS 

RIESGOS PATRIMONIALES 

RJ:ESGO SISTEMATICO 

SINIESTRO 

SEGURO 

SUMA ASEGURADA 

TASABLES EN DINERO 
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Son aquellos que pueden causar daño o 

p~rdida a bienes materiales o propie
dades por ejemp1o, robor incendio, t~r 

menta, temblor, inundación, daños a -

veh!culos y explosi6n. 

Son aquellos que amenazan en forma d~ 

recta a la integridad f!sica de la pe~ 
sena, por ejemplo muerte, accidentes 
y enfermedades e incapacidad. 

Son los que afectan el patrimonio de 

una persona al causarle p~rdidas man~ 

tarias, por ejemplo las surgidas de 
hechos lesivos a intereses de terceros 

(responsabilidad civil, responsabili
dad por tenenc~a o uso de vehículos, 

por ocupaci6n de un edificio u ocupa

ci6n de un negocioly la responsabili
dad derivada de la pr~ctica profesional. 

Afecta al conjunto de la economía en 

forma generalizada. 

E~ la rcaliz~ci~n del =~czgo como peli-

gro cubierto. 

Es 1a transferencia de los efectos da

ñosos de un riesgo que cu~lquier pers~ 
na f~sica o mora1 hace a la instituci6n 

de seguros mediante el pago de una pri

ma. 

Es ia responsabilidad de la compañía 
sobre ei bien asegurado. 

Los bienes objeto del seguro deben ser t~ 
sabies en dinero seglln ei valor real que 



TRATADO DE REASEGURO 

VALOR INDEMNIZABLE PARA: 

tengan a1 momento de realizarse el si

niestro, no siendo objeto de sequro el 

va1or sentimental o estimativo aue los 

propietarios le puedan asignar. 

Contrato por el cual el asegurador di

recto conviene en ceder y el reasegur~ 

dar conviene en aceptar automáticamente 

todos los reaseguros que ca!gan dentro 

de los lDnites del tratado. 

a) Mercanc!as. El precio corriente en 

plaza. 

b) Edificios. El valor local de construc 

ci6n, deduci~ndose las disminuciones 

gue hayan ocurrido después de la cons 

trucci6n .. 

e) Maquinaria y Equipo. La suma que exiq~ 

rá la adquisición de objetos nuevos, -

tomándose en cuenta al hacer la estima 

ci6n del valor indemn1. za ble los cambios 

de valor que realmente hayan tenido los 

objetos aseguradas. 



OPERACION 

Vi.da 

Accidentes y Enfermedades 

Daños 

Resp. C:l.v:l.l y Rgos. Prof. 

Maritimo y Transportes 

Incendio 

Agrícola 

Autom6vi1es1 

crédito 

Diversos 

TOTAL GENERAL 

Tasa media anual de creci

miento en el total de las 

operaciones: 

e) Dato estimado 

p) Dato preliminar 

CUADRO No. 1 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

PRIMAS DIRECTAS 

(MILLONES DE PESOS) 

7 ,965 

657 

16,973 

578 

2,775 

4;'194 

48 

7 .•. 8()1 

.100 

.1,477 

10,218 

940 

23,952 

717 

3,903 

~ 

15,165 33 ,143 97,550 

1, 366 1,922 3,231 5¡653 B,493 

36,801 61,040 .·112;'3;ii· 19Ó;9oO 305,109 

901 1,153 2,,228. ,3.,664 5,236 

5,981 10,144, . · 2ci~9B3:' J3,3.¡7 48;460 

·. ,;¡t~ ..... ····'>~~. ,.~?!!f d~~..¡~~1~i!~SJ,:ü!¡ 
-,'.';'' • ' < ;.,.-;_·/ ,. :-:"::(·:· •• . ·- "!~,? ~?=~~~:t~· : .. : " ; ·- .·;~:. 

•. : 5j1 332 {¿/,~,~;;,!lS,} : .;¡~·0:;6~~· ·. '253,1'5J4· 

------"'--'""--~,··_.::.-: <p ;-·--E R' <r> -o ··.:o :·:-o·--

'i98o-'B2 . i9BO-B3 

55.7 61.8 63.9 63.6 

Fuente: Anuario Estadístico de Seguros '1979-1983. 



OPERACION Y RAMO 

V:l.da 

Accidentes y Enfermedades 

Daños 

Resp. Civil y Rgos. Prof. 

Marítimo y Transportes 

I.ncendio 

Agrícola 

Autom6vil.es 

crédito 

Diversos 

TOTAL GENERAL 

e) Dato estimado 

p) Dato preliminar 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL 

PRIMAS DIRECTAS 

~ .12§.l 

28.28 48.41 

43.07 45.32 

41.1.2 53.64· 

24:os 
.. 

25';65 

· 40.GS '53 •. 24 

35.53 . 43~42 

1.0.41. .. (20.75) 

40.12 57.37 

24.ÓO 40~32 

71.97 7"1~22 

37.18 51.90 

CUADRO No. 2 



OPERACION / RAMO 

Vide 

Accidentes y Enfermedades 

Daños 

Res p. Civil. y Rgos. Prof. 

Mari timo y Transportes 

Incendio 

Agrlcola 

Automóviles 

Crédito 

Diversos 

TOTAL GENERAL 

el Cifra estimadR. 

p) Cifra preliminar 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

INDICE DE CRECIMIENTO 

PRIMAS DIRECTAS DE~LACTADAS 

(Base: 1979 ~ 100) 

~ 12.!U ~ 

(1.2) 15.3 (26.6) 

10.2 13.0 (29.2) 

8.7 19.4 (16.6) 

C4.Sl ( 2.4) (35.6) 

8.4 19.1 (1.4. 7) 

4-4 11.4 ( 7.0) 

(14.6) ( 39.0) (40.0) 

7.9 22.3 (19.4)• 

4.0J 8~3 (15.4) 

32.5 33.0 (21.Bl 

5.7 18.0 (19-7) 

CUf!dro No. 3 

.w!l 1984p 1985e 

( 17.14) 7.3 18.8 

7.1. 9.9 3.7 

1.0 6.8 10.2 

6.9 3.2 (1.3) 

14.4 (0.1) 0.1 

2.0 (5.9) 1.6 

20.0 

( 5~8) 9.3 12.8 

( 3.4) 5.9 8.9 

12.7 . 34.7 20.2 

( 3.3) 7.0 12.0 



MERCADO MEXICANO 

...1222_ _ %_ ~ _% _ --12.!ll... 

Directa 25,595 94.7 35,1'10 85.3 53,332 

Tomada 
Local. 3,491 11.6 4,959 11.e 6,699 

Tomada 
Extranjero 1.,134 3.7 1.,204 2.9 1,344 

Emitida. 
Pa!s 26,729 

Emitida 
Total 30,220 100.0 41.,163 

cedida 
Loca1 3, 799 12.6 5.,794 

Cedida 
Extranjero 6,802 22.5 9,222 

Retenci6n 
país 1) 19,927 74.6 27,902 

Retenci6n 
Total 19,619 64.9 26,147 

e) Cifras estimadas 

1.) El porcentaje representa la proporci6n con 
respecto a la prima emitida en el pa!s. 

p) Cifras preliminares 

COMPOSICION DE 

(MILLONES DE 

_%_ _12.g_ 

86.9 BS,097 

10.9 10. 599 

2.2 2,929 

CUADRO No. 4 
DE SEGUROS 

LA PRIMA 

PESOS) 

__ %_ -1.2.!!.2.._ __ % _ 1994p __ %_ 19959 
_% _ 

96.3 148,695 86.1 253,194 90.1 411,152 90.0 

10.1 19,001 10.4 21,667 7.7 37,567 9.3 

3.o s,993 3.5 6,216 2.2 7,459 1.1 

259,41.0 419,61.1 

291.,077 1.00.0 456 ,179 100.0 

1.0.B 2·9,951 10.3 46,530 10.2 

29.4 89,945 32.0 1.49,626 32.8 

67.1. 1.69 ,465 65.3 266,985 64 .3 

59.B 162,'181 57.7 260,022 57.0 



OPERACION/RAMO 122.2. 

Vida 2,302 

Acc.1dentes y Enfermedades 157 

Daños 3,303 

Res p. Civil y Rgos. Prof. 92 

Mari timo y Transportes 482 

Incendio 1,201 

Agrico1a 4 

Autom6vil.es 1,241 

crl.dito 7 

Diversos 270 

T o T A L 5,762 

Cifras en millones de pesos 

e) Cifras estimadas 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

COSTO DE ADQUISICION 

SEGURO DIRECTO • 

12!!.Q ~ ~ ~ 

3,105 4 ,314 6,400 11,151 

220 294 387 570 

4,547 6,775 10,625 18,384 

11.6 148 183 324 

.685 
•. 

992 1,539 2,740 

1,687·" ~. ·;¡~~Bi .-,.~4,221. - .. .. 7 ¡811 
. 5 ·•4·· 4 9 

y;Ú5 Le4.~~H0·•· "3¡483 5,010 

'-{' B .'-< ····:- '•'·1.5" 17 34 
,_.· 755·•·· 471 "· 1;110 2,448 

, .. 
7,872 ·11,383 17,412 30,105 

Fuente: Anuario Estadistica de Seguros 1979-1983 

p) Cifras preliminares 

CUADRO No. 5 

1984p 1985e 

19,856 32,727 

·1,014 1,010 

31.,449 48,242 

459 648 

4,447 5,951 

12,259 17,649 

16 23 

8,745 14,028 

57 84 

5,466 9,859 

52,319 82,779 



OPERACION/RAMO 

Vida 

Accidentes y Enfermedades 

Daños 

Resp. Civil y Rgos. Prof. 

Marítimo y Transporte 

Incendio 

Agricola 

Autom6viles 

crédito 

Diversos 

T o t a 1 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

INDICES DEL COSTO DE ADQUISICION • 

SEGURO DIRECTO 

costo de adquisición entre prima directa 

e) Cifra estimada 

p) Cifra preiiminar 

CUADRO No. 5 

'.1984p '.1985e 

35. '.l 33.5 

'.17.9 2'.1.3 

'.16.S 1s.e 

12.s '.12.4 

13.3 13.7 

·29.5 28.8 

9.5 9.3 

10.1 10.5 

5.6 6.2 

10.s '.18.0 

20.s 20.'.l 



OPERACION/RAMO 

Vida 

Accidentes y Enfermedades 

Daños 

Resp. Civil y Rgos: Prof Q 

z.tar!tima y Transportes 

Incendio 

Agrícola 

Autom6viles 

Crlidito 

Diversos 

T O T A L 

3'l:l 

10,517 
. 532 

5,012:· 
39·· 

1,057. 

12,949 

Cifras en millones de pesos 

Se excluyó el rengl6n de dividendos 

e) Cifras estimadaS 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

SINIESTRALIDAD BRUTA 

SEGURO DIRECTO 

12.!!.9. 
3,036 

454. 

15,731 

451. 

~ 

4,214 

i21 

23,,~n·· 
475•· 

~ 

~ 

6,533 

. i,17o 
34·,aos 

... ? ;469 

z¡97s ·.· ·'.'<\¿i~()> ·.•·.é1.9~~1.2 
32 ·• •· so• · · ·· '• 175 

i,651 ~~706 3,614 

. 42 ,509 

Fuente: Anuario Estud~stico de-seguros 1979-1983 

p) Cifras preliminares 

CUADRO No. 7 

~ ~p 1985e 

9,702 21,344 32,485 

1,005 3,376 4,976 

57,343 BB,109 156,042 

734 5,183 3,407 

1'1.,896 15,016 28,206 

5 1 406 '.10,620 17,308 

30 83 115 

31,867 38,076 76,923 

671 1,191 1,315 

6,739 17,9<\0 28,768 

68,850 112,829 193,503 



CUADRO No. 8 

OPERACION/RAMO 

Vida 

Accidentes y Enfer
medades 

Daños 

1979 

1-33) 

75 

1,515 

59 

_ %_ 

(1.6) 

B.9 

7~1· 

a~5· 

122 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

UTILIDAD BRUTA • 

_ % _ 12!!1 __ % _ 

.1.2 277) (1.8) (1,152) 

__ % __ 
~ __ % _ 

(5.1) (5,373) (16.0) 

"95 . 8.4. 60 3.7 45) ··¡1;9) ·¡. 126) 3.4) 

~~1:,2a~·.: ~4•;3' '.,·1.,i79, 2.3 ..•.. 2,674 .. 3.6 .·· · ;~ 1 535 2.6 

.•. ,'64':~:>•.7.6 ''<'''1> 10.1.>' ·•··· i~6;~,);}7z9:~ z\ .. 229 a.5 Resp.civil. y Rgos Prof 

Marítimo y Transportes 

Incendio 

Agrícola 

108 3:.'i 
878 12~7. 

//'129; ·~~'(\ ''52 •o.7 66s\_;, (.~~3 ·T 1 279 4.9 

. 10 •.. 16•4 ~·· 1::Z!:r :;!!:~· ~.;~±~s?~:.r· 11~:1~ru1·i.1¡¿;~~~~~t~1i%: 2~: · 1::: 

31.6 ····3:·9.'°·c .121>':i"°i':o>:•.< ··s3•n c2.;·9y·cc:~•·s34l'g.Tf2~9>""•t:"211·~s91¡· < 3.3> Autom6vil.es 

Crédito 

Diversos 

67 '26:1 . ···52·· '.i3~7··· '¡i· 134) (21.8) 

}01 .4~ci'' '5\;o. •' ··.5.9 ' 498 3.1. 

. ' . 
37 25.7 47 25~o 

" 104 6.1 .101 .3.4 

T O T AL 1,457 4.8 1,501. 3.6 961 1.6. (1,964) (1.1) 

Cifras en mil.lenes de pesos 

p) cifras preliminares 

% Porcentaje sobre primas emitidas 

Utilidad Bruta Prima Retenida Devengada+ In~remento en l.a Rva. T~cnica - ·costo'de Adquisici6n -

Costo Neto de ia Siniestrai~dad--· Incremento· en Otras Reservas 

Fuente: Anuario Estadístico de Seguros 

~p 

(B,810) 

236) 

16,051 

355 

2 ,145 

2,975 

12 

13,117 

85) 

2 ,468) 

7,oo5 

_%_ 

(15.3) 

3.9) 

7.0 

7.9 

5.1 

4.7 

6.5 

15.9 

( a.O) 

7.5) 

2.5 



OPERACION/RAMO 

Vida 

Accidentes y Enferme
dades 

Daños 

Resp Civi1 y Rgos. 
Prof 

Marítimo y Transportes 

Incendio 

Agrícola 

Autom6viles 

cr~dito 

Diversos 

T O T A L 

40 

132 

3,272 

Cifras en millones de pesos 

p) Cifras preliminares 

10.e 

% Porcentaje sobre prima retenida 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

UTILIDAD TECNICA• 

Uti1idad T~cnica • Prima retenida devengada + Incremento en la reserva t~cnica 
---costo de Adquisici6n - Siniestros brutos 

Fuentes Anuario Estadístico de Seguros 1979-~983 

CUADRO No. 9 

19B4p __,!_ 

1.4) 

o.si 

11.0 

9.2 

7.4 

4,653 7.2 

32 17.4 

19,016 23.0 

61.Bl (SB.3) 

1,534) 4.7) 

4.B 24,267 B.3 



OPERAC::ON Y RAMO 

VIDA 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

DAÑOS 

RES?. CIVIL Y RGOS. 
PROFESIONALES 

MARITIMO Y TRANSPORTES 

INCENDIO 

AGRICOLA 

AUTOMOVILES 

CREDITO 

DIVERSOS 

T O 'T A L 

PRIMA ....;:L-
33t142 ,583 22.29 

MERCADO MEXICANO DE: SEGUROS 

CAPACIDAD DE RETENCION 

PRIMA DIRECTA 

(MILES DE PESOS) 

RETI:UCIO?J _%_ 

'31t398 '783 .94. 74 

TOTAL _%_ 

1•743,800 ·S.26 

C:UADF<O No. 10 

(198~) 

REASEGURO CEDIDO 

PAIS _%_ 

2~5,216 1.S.21 

EXTRANJERO 

1'478,584 

_%_ 

84.79 

34.36 

67.29 

90.99 

76.60 

57.30 

-54.93 

s1.oa 

73 083 

67.30 



CUADRO No. 11 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS (1982) 

CAPACIDAD DE RETENCION 

PRIMA DIRECTA 

(MILES DE PESOS) 

OPERACION Y RAMO PRIMA _%_ RETENrTnN _%_ TOTAL -"'- PAIS _ .. _ EXTRANJERO _,._ 
VIDA 22•124 ,900 26.00 20•602,oGs 93.12 1·t 522 ,835 6.88 270 ,653 17 .. 77- 1,1 252~182 82.23 

ACCIDENTES y ENF'ERMEDADES 1'922,529 2·. 26 1t323 ;825 68.86 598 t 704 31 .. 14 414,201 69.18 184 ;so3 30.82 

DAROS 61'039,395 71 .. 74 3~~584,439 55.02 '27 *4S4,95fi 44.98 11 '099,626 40.43 16 ,-3~·~~-330-- -~-- 59,57 

RESP .. CIVIL Y RGOS PRO-
FESIONALES 1'152 ,935 1.89 386,431 33. 52 766. 504 66 ... 48 197,886 25.82 568,618 74.18 

MARITIMO Y TRANSPORTES 10' 144 ,491 16.62 2'5_15,509 24.80 71 628,902 75.20 2 1 073,496 27".18 S • 555,486 72.82 

INCENDIO 15 1067 ,601 24.69 31420,092 22.?0 11'647,509 77. '30 5 '582 ,696 47.93 6 1 064,813 52.07 

AGRICOLA 48 ,980 0 .. 08 41,406 84.54 7,574 15.46 7,546 99.63 28 0.37 

AUTOMOVILES 271574,063 45.17 2s 1 ·1so ,916 91.21 2 1 423,147 8.79 1•5'?4,92~ 65.82 828,223 34.18 

CREDITO 292,761 0.40 22 ,020 7. 52 270,.741 92.48 143 ,913 53.16 126,828 46.84 

DIVERSOS 6'758 ,564 11.07 2 •048 ,065 30.30 4 1 710,499 69.70 1 1 499,165 31.83 3•211,334 ·s0.17 

T o T A L 85 •086 ,824 ~ 100 .. 00 551510,329 65.24 -29•576,495 34.76 11 •784,480 39.84 "'1'1•792,015 60.16 



CUADRO No. 12 

MERCADO r.:E>:ICA!IO DE SEGUROS (1991) 

CAPACIDAD DE RETEt-ICION 

PRIMA DIRECTA 

(MILES DE PESC!l) 

REASEGURO CEDIDO 

OPERACION Y RAMO PRIMA -"- RETENCION _ .. _ TOTAL -"- PAIS -"- EXTRANJERO -"-
VIDA 15' 1€5 ,271 2c • .:.:. ¡..;. 1 3·•.S ,&36 94.o2 81.&,438 5.38 185 t 702 22. 75 6~~. '?_~_6 ~ _·; _?7-~5 

ACCIDENTES y ENFERMEDADES 1 '366,435 2.56 9?S ,698 67 .. 97 ~37,737 3~.03 ¿19,775 63.91 157 ,962 '36~09 

DAÑOS 36 1 ao1,036 69.00 20 1 907 r 742 Sh.81 15 1 893 ,294 43 .19 7'184,786 45.36 e '7~~, s9cs. 54.98 

RESP. CIVIL 'f RGOS PROP. 900 ,636 2 .. 45 3E1 ,457 l!0.13 539,169 59 .. 87 164,032 30 .. 42 375,~3_7.'. 69.58 

MARITIMO y TRANSPORTES 51991,015 16 .. 25 1•soA.,419 25 .. 22 4 1 472,597 74.78 1 1 275,977 28.53 3 •1~s,_·s~p 7,1.47 

INCENDIO a 1 lSt,8'54 ..:2.15 1 1 852. 707 22 .. 73 61299,157 77 .27 3 1 410,890 54 .. 15 2 ·~sá ,267'. >·.,; 45·.as 

AGRICOLA 41.,738 o. 11 291853 71.52 11,885 28.48 9,057 82.94 2'.,02~·"_'' 17.06 

AUTCMOVILES 17 1 2021100 46. 7-4 15'369,210 89.34 1 1 032,890 10 .. es 1'309,?96 71.46 523,0~4 '28.54 

CRE:DITO 174,356 0.47 1J ,a12 7.92 160 ,544 92 .os 84 ,261 52.48 ,761.~83': 47.52 

DIVERSOS 4 1 349,327 11.02 1'772,275 40.75 2 t 577 ,052 59.25 929 '973 36.09 ~ ·~47,079 63.91 

·r o T A L 531332.145 100.00 J6 1 1es ,276 67.85 17'147,469 32 .15 7'650,263 44 .61 9 •497,206 55 .39 



OPERACIONES Y· RAMO 

RESP. CIVIL .. Y .. RGOS ;:: PROF~ . 

MARIT;M~'~;R~~SPORTES 
.. INCENDIO 

.AGRICOLA 

AUTOMOVILES 

CREDITO 

DIVERSOS 

T O T A L 

MERCADO t·:EXICANO DE SEGUROS 

CAPACIDAD DE RETENCION 

PRIMA EMITIDA 

(MILES DE PESOS) 

PRIMA 
PRIMA RETENIDA 

EMI'.rIDA• AL PAIS 

33'' 380 ,803 31'810,402 

3.•320,621 2 •872, 728 

:117.,976,709 ó9,139,654 

2•260,047 513,296 

21•886,301 5•527,23·1 

31•945,953 11'224,872 

92 ,5.12 82, 153, 

47•053,617 46•245,400 

520,089 253¡180 

14•218,190 5•283,522 

154°578,133 103°822,784 

__ %_ 

95.30 

86 •. 51 

58.60 

22.71 

25.25': 

35 •. 14 

es.so·· 

98.28· 

50.60 

37,15 

57.12 

CUADRO No. 13 

PRIMA 
CEDIDA .AL 

EXTRANJERO 

?-'570,~01 

447,893" 

(1983) 

--"-
4.70 

.13.49 

As •s37 ~óss. . · 41;40 
·-·--·."".· --. --

1•.?46:,75,1· ··7.7•29, 

16,•~5'3 ,~7() •, ·;4~7~ 
~o'· 721 ~dsl' · • ••6.{.~:6 

· .:'. · 1º ;i~;: .>.~11~2º . · 
•1~.72 ~·:·~;,~,t~/. 

H'5;9ü·~¡ ·.· ~9;4o 
·,· .•. ·.s.•.93Á',~l;¡:> •·.···~~·.e~· 

50 •s55·,349 32.88 



AÑO 

'1976 

1977 

'1978 

1979 

'1980 

198'1 

'1982 

1983 

GARANTIAS 

MONTO 

1'698,482 

2•231,075 

3•025,225 

3•941,224 

5•082,238 

6•107,968 

9•694,151 

21•195 •. sos 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

GARANTIAS FINANCIERAS PARA LA RETENCION 

OPERACION DE DAÑOS 

(1976 - 1983) 

FINANCIERAS SUMA ASEG. PROMEDIO INCENDIO 

TENDENCIA MONTO TENDENCIA 

100.00 .. t •714 ,926 '100.00 

131.36 1'964,454 114. 55 

.178.11 3•196,171 186.37 

'· 2,32. 04 31901,148 227.48 

,2.9.9.22 2 1 816,845 164.25 

'359 •. 61 3•006,444 175.31 

'570.75 12•690,514 740.00 

1,247.91 30•684,952 1,789.29 

CUADRO No. 14 

INFLACION 

TENDENCIA 

100.00 

132.10 

1ss.22 

189.36 

245.80 

316.34 

.628.88 

1,'137.02 



Cuadro No. 15 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

~IMITE DE RETENCION POR NIVELES EN LA OPERACION DE DA~OS 

(CIFRAS: MILES DE PESOS_, A~O: 1983} * 

CAPITAL RVA. DE RVA, DE UTIL, NO DIST, 
~ PAGADO CAPITAL PRE\Tl:SION AFECTAS 21 

I 306, 787 179,390 902,733 740,254 

II 87,464 13,588 152,183 39,949 0·, 796 

III 37,531 8,288 69,999 10,300 3 i784 

IV 23, 089 1, 795 24,674 1,151 i,521 

*Los resu1tados que se muestran en cáda r~bro, rcpresentan.él:promedro registrado en el 
nivel respectivo. 

RET. 
~ 

15,667 

2,967 

1,731 

881 

% 

24.5 

33.7 

45.7 

57.9 



Cuadro No. 16 

MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

LIMITE DE RETENCION POR NIVELES EN LA OPERACION DE DANOS 

(CIFRAS: HILES DE PEsos; · tt'.~o.: 1982) * 

CAPITAL RllA. DE Rl/A, DE LJ:M. =· RET, 
li:VEL PAGl\IXl CAPITAL PRE\IISION ·-.SUMA. =·=·' 21. .~ .. ., 

-.i•C14a·;203---·-·· • /3i¡~_46i;. 
·. 

"•,22.4 I 258,491 1.32,894 474,486 ·c7i0;33c -

:,·-:;"'-:. 

7,s:io 2;iú· II 100,083 11., 736 128,400 250;683 28.8 

ll7,9l.4 3,537 
';',·.·v:i' 1 :. 

III 40,900 7,167 54,977 14,870 '; l;,126.·· ·31~8 

IV 22,611. 1,780 1.7,036 711. 42,138 1.,264 <757 59~9 

* Los resultados que se 11\Uestran en cada rubro, representan el. pro!l\edio regis.trado en el 

nivel respectivo. 



CUADRO No. 1? 

MERCADO MEXICANO DE 5EGUílOS 1981 

ílELACION PRIMAS - SINIESTROS BRUTOS 

(INDICES) 

OPERACIDN Y RAMO A (%) 8 (%) c (%) D (%) 

VIDA 2?.8? 27.78 ?3.77 25.82 

ACCIDENTES y ErlFERMEDADES 53.?2 53.26 47.78 54.?5 

DAÑOS 63.63 63.50 61.89 6t •• 54 

Resp. civil y riesgos prof'esionales 52.56 52,89 35.14 72.56 

Ma1:f Llmo y tra¡¡sport2:;. 80.40 79.81 76.54 88.20 

Incendio 41.20 39.23 47.68 33.27 

Agrícola 95.50 94.43 114.21 88.01 

Autom6viles 70.6? 70.51 83.00 69.80 

Crédito 27.80 27.68 29.28 25.36 

Diversos 62.Lt2 62.20 62.86 62.01 

T O T A L 53.41¡ 53.08 62.23 50.45 

A Prima emitida sobre siniestros totales. 

8 Prima directa sobre siniestros directas 

C Prima cedida al extranjero sobre siniestros recuperados por reaseguro extranjera. 

O Primas retenidas en el país sobre siniestros retenidos en el país. 



MERCADO MEXICANO DE SEGUROS 

RELACION PRIMAS - SINIESTROS BRUTOS 

(INDICES) 

OPERACIDN V RAMO A (%) B (%) 

VIDA 25.42 25.30 

ACCIDENTES V ENFERMEDADES 60.94 60.88 

DAÑOS 57.56 57.02 

Res p. civil y riesgos .Profcmicnales 43.26 40.71 

Mari timo y trsnspo-rtes 60.65 59.97 

Incendio 36.83 32.93 

Agricola 64.87 67.27. 

Autom6v1les 70.69 70.62 

Cr~dito 60.42 59.22 

Diversos 54.19 53.47 

T O T A L 49.53 lt8.86 

A Prima emitida sabre siniestros totales. 

8 Prima directa sobre siniestros directos. 

e Prima cedida al extranjero sobre slnies trOs recuperadas por 

D Prima retenidas en el pais sobre siniestros retenidos en el 

CUADRO No. 18 

1982 

~ D (%) 

38.23 24.63 

51.21 62.50 

47.8? 63.51. 

47.38 37.15. 

60.88 '.60 •. 11 

36.15 '}7~79- . 

73.61 63.25 

66.83 70.94 

58.67 62~26 

!14.97 68.14 

47.43 50.40 

re8Seguro- eXtrunJ·ero 

pais. 



OPERACION Y RAMO 

VIDA 

ACCIDENTES y ENFERMEDADES 

DAÑOS 

MERCl\DO MEXICANO DE SEGUROS 

RELACION PRIMAS - SINIESTROS BRUTOS 

(INDICES) 

A (%} 8 (%) 

23.62 23.26 

55.94 55.84 

52.60 51.05 

Resp. civil y riesgos profesionales 33.05 32.95 

M!lritimo V transportes 57 .'34 56.69 

Incendio 27.76_ -19 .46 

Agric::ola 31.90 32.01 

Autorri6viles 67.88 67.87 

crlioito 130.19 131.29 

Diversos 50.03 48.95 

T O T AL 46.42 44.96 

A Prima emitida sobre siniestros totales. 

e: Prima directa sobre siniestros directos. 

CUADRO No. 19 

e C%) D (%) 

59.47 21.85 

38.46 58.66 

40.88 60.99 

32.21 35.88 

58.41 56.56 

23.82 35.04 

20.43 33.35 

95.89 67.39 

107.61 152.23 

43.19 61.59 

41.44 "48,86 

C Prima cedida al extranjera sobre siniestros ce_didoB--pOr reaS~gUí•a e~tri.:mjero. 
D Prima retenidas en el país sobre siniestros retenidi:J~ --en ·e:t pa'!.s. 

1983 



1¡1 .1 •. ::r:;:L .. 11.1i..¡1.1~-

CUADRO No. 20 
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CUADRO No. 21 







CUADRO No• 24 



Mes de ini 
cio de vi= 
,:tencia. 

Ene. 

Feb. 

Mar. 

Abr. 

Mayo. 

Jun. 
Jul. 

Ago. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

o. 04167. 

O.lZSOO o.-·04ss 

o. Z0833-- . o,) 364 

O.Z9167 ' oáz73 
o. 31soo· 0.318Z 

0.45833 0;4091. 
0.54167 0;5·0-

0.62SOO o,s909 
0.70833 º· 681_8 
0.79167 o,?iz1 
o. 87500 0.863'(: 

o. 9S833 o,9s4s 

F-i\CTORES DE PRlMA NO DEVENGADA APLICABLES 
A LA RESERVA DE HTESGOS EN CURSO. 

PERIODO DE VIGENCIA 
. -· .. -· ------------ ---------------

o.os 

-c0.15 0.0556 

0.-25 0.1667 0.06Z5 

.0;35 O'. 2778 0.187S 0.0714 

.0.45 0.3889 0.31Z5 o. 2143 0.0833 

O.SS o.soo 0.4375 0.3S71 o.2s 0.100 
._Q.65 0.6111 O. 56Z5. o. 50 0.4167 .. 0.300 0:1zs 
.:o.7S O. 7ZZZ o.6875 o .. 6428 o.5833- o.seo. -:: 0;375 ·0.1667 

0.8S o. 8333 o. 8125 o. 78S7 ci.75 0';100 0;&2s o:5p Q.2S 

0.95 0.9444 o. 93 75 o.c¡?.85 0.9¡(,7 o. 900: 0.875 o. 8333" 0.7S o.so 
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