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INTRODUCCION 

La actividad econ6mica humana busca me-
dios para satisfacer las necesidades del hom-
bre. Cada individuo guarda un orden material 
en la satisfacci6n de sus necesidades en fun-
ci6n del concepto de bienestar, y varia segtin 
su educaci6n, medio social, costumbres o heren 
cia. Pero tambi~n guarda un orden cronol6gico 
para distinguir las necesidades presentes.de -
las futurasº 

El seguro es un producto de la cultura, 
s6lo el progreso técnico y una evoluci6n social 
permite su establecimiento y desarr9llo. 

El seguro en cualquiera de sus manifesta 
ciones o ramos, constituye uno de los más afor 
tunados aciertos del hombre, en su afán por eñ 
centrar la manera pr~ctica de eliminar en su = 
vida, empresas y proyectos riesgosos originado 
res de perjuicios, ha constituido uno de los = 
factores determinantes de su progreso en el or 
den social y econ6mico; su origen no se debe a 
persona o pa!s en particular¡·surgi6 en forma 
espont~nea con la necesidad para el hombre, de 
protegerse de manera efectiva contra la des~ -
trucci6n o el daño causado por los innumerables 
riesgos siempre latentes y que atin contindan -
inquietándoleº Su bondad y eficacia, como me
dida de protecci5n sin paralelo para hacer 
frente a la adversidad y dar solidez y certi-
dumbre a nuestras empresas, ha quedado plena-
mente demostrada con el tiempo. 

El seguro se desarrolla en raz6n directa 
con el progreso econ6mico y social de los paf
ses en donde se practica; siendo mayor en aqu~ 
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llos donde el progreso se manifiesta más evi-
dente, y en fonna inversa, se practica escasa
mente en los pateses menos desarrollados. 

La vida del hombre es una constante lu-
cha dedicada a cubrir sus necesidades más.prio 
ritarias y lograr bienestar_ con cierto grado= 
de progreso,afrontando sus riesgos, preocupán
dole mayormente el porvenir y el factor incer
tidumbre. El hombre moderno habiendo avanzado 
en muchos aspectos, ha conseguido aumentar el 
número y el valor de los bienes que actualmen
te disf ruta1 ha podido acortar distancias y 
vencer el tiempo, ha controlado enfermedades -
epidémicas, aislando o previniendo otras, alar 
gando as! el promedio de duraci6n de la vida = 
humana .. 

En contraste, no ha podido eliminar los 
riesgos capaces de poner. en peligro de perder 
o de ver considerablemente mermada su integri
dad f1sica, sus bienes, proyectos y empresas. 

Debido al grado de progreso conseguido,
hoy en d!a 1 esos peligros han aumentado en su 
número, y en la gravedad de sus resultados. El 
hombre gracias al seguro ha logrado si no eli-· 
minar la incertidumbre, porque los riesgos con 
tinfian acechándole y poco ha podido hacer.para 
evitarlos o prevenirse contra su ocurrencia, -
sí cuenta ahora con el medio cierto y eficaz -
para amortiguar sus daños. De este modo, sus 
efectos se tornan menos graves por medio del -
desplazamiento del riesgo y de la difusi6n de 
las p~rdidas, esto s6lo se logra recurriendo -
al. seguro, siendo éste el G.nicomedio de pro-
tecci6n efectiva. 
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Algunas de las aplicaciones inmediatas ~ 
logradas por lo regular en el seguro de vida, 
es el pago del gasto del funeral del asegurado, 
la muerte sorprende a todos los familiares y -
parientes cercanos quienes no cuentan con re-
cursos inmediatos para afrontar una situaci6n 
de esta nat~raleza, hacen uso del producto del 
seguro de-vida. Tambi~n es usado el seguro -
para el pago de las deudas del asegurado, para 
los gastos de su casa y para diferentes compro 
misos contra!dos por el ase-qurado en vida. -

La falta de designaci6n de beneficiarios 
en el contrato de seguro de.vida es un::proble
ma frecuente, se buscan posibles alternativas 
para beneficiar con el pago del seguro a los -
familiares del asegurado·. · 

Respecto al pago del .. seguro se siguen di 
ferentes criterios dé acuerdo con las pol!ti-= 
cas instituidas en cada compañ!a aseguradora,
buscando soluciones adecuadas evitando grandes 
desembolsos y p~rdida de tiempo a los familia
res al efectuar los tr~ites para el cobro del 
seguro de la persona aseguradaº 

El seguro de vida es un medio eficaz de 
protección· para los dependientes econ6micos del 
asegurado, al hacer efectivo el pago de la su
ma· asegurada, evita un desequilibrio econ6mico 
en el.medio familiar, contribuyendo asf a un? 
estabilidad econ6mica social de. la poblaci6nº 

.. 
·-~'. 
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I. ANTECEDENTES 

1. BABILONIA 

En Babilonia por los años 4,000 a 3,000 
a.c., con la actividad mar!tima, se practica-
han los contratos de "préstamo a la gruesa", -
en donde los comerciantes transf er!an a un ter 
cero el riesgo de daño o pérdida en la mercan= 
cía transportada. (1) 

Esta etapa de comercio presupone la exis 
tencia de una actividad econ6mica evoluciona-= 
da, habiéndose superado la diligencia producti 
va primaria donde cada unidad econ6mica satis= 
f ace sus propias necesidades en una economía -
dom~stica pastoril, pues cada integrante del ~ 
grupo de acuerdo con sus aptitudes, sexo y edad 
se obligaban a producir los satisfactores ele
mentales. En esta etapa, la caza y la pesca -
como actividades principales de la comunidad,
han quedado atr!s también. 

En condiciones de incipiente actividad -
econ6mica como las esbozadas, no existe una -
funcionalidad ni consciente necesidad del segu 
ro, ~sta se hace necesaria hasta el pleno desa 
rrollo de la vida econ6miéa, trascendiendo de 

· los limites humanos y geográficos donde se de-
senvolv!aº · · · 

Tambi~n allá por el siglo XII de nuestra 
era, Hamurab!, confront6 y resolvió sabiamente 
un tremendo problema; los camelleros al trans
portar mercanc!as a través del desierto, por -
cuenta de los mercaderes que enviaban. sus di-~ 
versos géneros vendiblesº 
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La costumbre hab!a sido establecida de -
este modo; si durante el trayecto eran robadas 
o se perdían las mercanctas, el camellero de.-
b!a entregar su cainello al mercader en pago de 
la p~rdida sufrida y consecuentemente quedaba 
sin medio para.ganarse la vidaº Pero si se -
perdia la carga y el camello, entonces, el ca
mellero pasaba a ser esclavo del mercader,para 
pagar con trabajo la p€rdida. Este era te6ri-· 
camente el responsable. En el caso de p€rdida 
de la carga, el camello y.el camellero, era ia 
famil~a de éste quien pasaba a ser esclava del 
mercader, como compensaci6n de la p~rdida. 

Eran drSsticas e injustas estas disposi
ciones, y as! Hamurabt promulg6 una ley, donde 
obligaban a todos los camelleros a aportar una 
cantidad de dinero para constituir· un fondo co 
man tendiente a pagar a los.mercaderes las p~r 
didas, antecedente de mutualidad, considerando 
como predecesor del seguro de transporte te- -
rrestre cuyo fin fue resolver un problema so-
cial de importanciaª · 

En el Talmud de Babilonia se menciona 
que cuando un borreguero reunido en caravana -
perd1a un animal, no debido a falta o negligen 
cia de su parte, se le reparaba el daño· sufri= 
do, entregándole otro animal a cargo de la ma
sa com11n·ª Esta reparación deb!a hacerse en es 
pecie, nunca en dinero& Si en la caravana al= 
gún peligro amenazaba a uno; se afrontaba deci 

· didamente entre todosº 

"En Grecia en esta misma ~poca también -
se desarroll6. el "prést.amo a la gruesa" con -
una variante; si la propiedad empeñada como ga 
rant!a resultaba dañada o perdida en la aventü 
rar el pr~stamo quedaba canceladoº Al embar~= 
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car una mercanc1a para su traslado'de un lugar 
a otro, el propietario de ella pod!a obtener -
como garantía de la misma, uno de tales pr~sta 
mos, pagando un tipo de inter~s m~s alto que = 
el corriente y en ese cobro se inclu!a una 
prestación adicional para cubrir el peligro de 
naufragio o de captura; si el riesgo se reali~ 
zara, el prestamista sufr!a la p~rdida, el due 
ño de .la carga quedaba lib.erado de la obliga-= 
ción de liquidar su adeudo". (2) 

También se podían obtener pr~stamos no -
sólo sobre la carga, sino tambi~n sobre el va
lor de la embarcación y a6n sobre los fletes; 
dependiendo si el solicitante fuera sólo del -
cargamento o del barco; as!, quien recib.ía el 
pr~stamo dispon!a de un capital fitil para el -
fomento de sus negocios y disfrutaba de los be 
neficios de un convenio, cubriendo los riesgos 
de la aventura. 

Ese desplazamiento del riesgo, fomentaba 
el desarrollo del comercio, dando seguridad a 
sus operacionesQ Asi encontramos en Grecia un 
mayor auge del seguro, . debido al desarrollo 
econ6mico de este pats. 

2º EGIPTO 

En Egipto, como en las antiguas civiliza 
ciones, podemos percibir datos de la prehisto= 
ria del seguro; según testimonios documentales 
encontrados por los historiadores, se muestra. 
la existencia entre los tallistas .de piedra, ·
de una especie de caja de indemnización otor-
gando subsidios a la familia del fallecido, -
donde consta su constitución por aportaciones 
en efectivo, entregadas por los '7ompañeros de 
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oficio • 

. En este pUeblo existieron asociaciones ... ···• .. 
cooperativas formadas por grupos sociales, or .... 
ganizados por familias¡· mediante una cuota, te . 
n!an derecho a indemnizaciones en .caso de· ries 

. gos o accidentes. Normalmente todos ten.tan ca 
rácter religioso. 

El C6digo de Man11, · (siglo VI a.c.} tam .. -
bién tiene gran importancia·, pues contiene dis 
posiciones relativas al .'"pr~stamo a. la gruesa", 
con las s;tguientes modalidades. .. ,. 

. . . 
. :E_( pre.statatio quedaba liberado de · devo-

1Uci6n en. caso de. p~rdida ·de la mercanc1a / si 
ésta n~ llegaoa asudestino por rriero acciden-· 
te,. considera tambi~n el caso de robo. ·Lamer 
canc!a·podfa ser transportada en la v!a mar!tT 
ma o terrestre y se exim!a de responsabilidad
al prestatario. _El interés cobrado era varia
ble de acuerdo con el plazo y la naturaleza ":" ... 
del riesgo • (.3} .. · ... · . 

La Ley Rodas, del siglo IX a.c., impone 
a los mercaderes la obligaci6n de ayudar a los 
comerciantes mar!timos afectados en sus mercan 
cías durante el transporte. 

"La mutualidad tiene su orige11.desde épQ 
cas muy·remotas en base a ésta se forman aso-
ciaciones cooperativas con el fin de asumir en 
comtln las p~rdidas ocasionadas en los transpor 
tes.· por tierra y principalmente por marº Este 
carácter tiene la famosa Koinonfa, trasplanta
da en Grecia, desde Babilonia por los fenicios 
y conocida también. del puebl() indio" O (4) . 
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En Roma bajo el nombre de Collegia Tennio 
rwn, Collegia Funeraticia y Collegia Millitiuñi, 
~sta a1tima destinada a auxiliar financieramen 
te a los mili tares si sufr!an el traslado de =· 
guarnici6n, por los gastos que este hecho ·1es 
originaba. · 

. Los soldados de ias legiones romanas, re · 
cibían dinero para celebrar sus victorias y se 
les obligaba a depositar parte del beneficio -
econ5mico obtenido. Este les era reintegrado 
a.sus familiares, en caso de muerte o lei;iones 
graves que les imposibilitaran a continuaren 
el servicio, también lo recibían al cumplir 0 de .. 
ternu,nados años en la 1egi6n, beneficios muy :::': 
parecidos a los otorgados. actualmente a los mi · 
litares. · 

La ciudad de Rodas en Grecia, durante mu 
cho tiempo centro del comercio náutico, precur 
sor.a de la legislaci6n mercantil, influy6 de-= 
terminantemente en Roma, cre6 la Ley Rhodia de 
Jactu, Lex :Romana de origen rodio. 

Acabadas. las violentas conmociones y la 
ca!da del Imperio Romano¡ qu~d6'.señalada la de 
cadencia y destrucci6n del· mundo ant1guo ,~·el -= 
comienzo, señala el advenimiento de un nuevo -
sistemá"propiciatorio de las economt"as agrtco
la, urbana, artesanal y ... la esp~cializaci6n del 
trabajo principalmente, habiéndose motivado un 
r.ápido crecimiento comercial y econ'6mico. 

En.la Edad Media, los comerciantes.tam-
bién recu~r!an a COQ.tratos de .pr,,8'.t;amds ma~!tf_ 
mos: apareciendo en ~9rma.clara la transmisi6n 
del riesgo, .idea 'elemental. del seg~roa En .. la 

.· .~ 

j.', 
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Ley de.Tirania de 1063, en la de Venecia de --
1225, existían reglas para participaci6n en -
los riesgos entre los armadores y propietarios 
de mercaderías. Se practicaba un seguro mutua 
lista denominado Mancomunancia; en ~l, un gru::' 
po de miembros corr!a por partes iguales con ~ 
las·pérdidas en las mercancías y embarcaciones 
resultantes de naufragios o asaltos de piratas. 

Las Ordenanzas de Burgos de 1538, las Or 
denanzas de Sevilla de 1556 y las de Bilbao de 
1569; en Italia los estatutos de Florencia de 
1523, de G~nova de 1558 y 1610 y en Francia 
con el Guidou de la Mer y la Ordenance de la -
Marin~ de 1681 son antecedentes que considera
ban al seguro como un contrato especializado y 
trataron· de regular adecUadamente el monto de 
la prima ~sta.era cobrada empíricamente por -
los as~guradores. (.5) 

En la ciudad de Brujas, Bélgica, en los 
siglos XVI y XVII fue la metrópoli comercial -
m&s importante del norte de Europa; constituía 
un enlace entre los italianos del sur, los.in
gleses y n6rdicos, se encontró una inscripci6n 

·donde se señala en 1310 el Conde de Flandes, a 
petici6n de los habitantes de esa ciudad, per
miti6 la coristituci6n de una cámara de seguro 
instituida, en la que los comerciantes esta- -
rían en posibilidad de asegurar sus mercade- -
rías contra los riesgos del mar u otros peli-
gros, previo pago de un tanto por ciento del -

· valor de la mercancíaº 

Las alternativas del seguro de vida du-
rante su evoluci6n, han sufrido el repudio y -
la prohibici6n legal en diversos paises; por -
considerarlo un medio de especulación empleado 

. • .. ·1 .. 
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para la práctica de actos inmorales deÍictuo-
sos. En los paises nórdicos Felipe II los 
proscribiO mediante Ordenanzas en 1527, en Gé
nova el Estatuto Civil de 1558, prohibi6 los -. 
empr~stitos, seguros, pactos o cualquier obli~' 
gaciOn económica derivada de la supervivencia 
o muerte del Papa, el emperador, reyes, carde
nales, duques, pr1ncipes, obispos y señores de 
la dignidad eclesiástica o secular. (6) 

La división del trabajo dió origen a 
agrupaciones de ·personas dedicadas a una misma. , 
actividad, para la: defensa de sus in.tereses, ·. -
denominadas guildas,.en Inglaterra y Alemania, 
representaron factores :mercantiles y labOrales 
de importancia. Una. de .sus principales funcio 
nes era auxiiiar econ6micamente a los deudos '=' 
de los miembros.fallecidos,·adem~s'la repara•-

. ci6n de los daños 'motivados por incendio en ·--
sus . talleres. · · 

Para regular la creciente actividad mer
cantil, los mercaderes y banqueros adoptaron. ·'.'"' 
diversas soluciones a los. problema~ planteados 
imprevistamente, .su atenci6n se dirig!a al pro 
blema del riesgo del mar, hasta entonces solu= 
cionado bajo los arbitrios crediticios alcanza 
dos por la intervenci6n canónica~ 

En esta época aparecen las primeras for
mas aseguradoras como actualment~ las conoce-
mas, en los Estatutos del Arte· de Calimala de 
1301, el breve Portus Kallar!tami de 1318 y ~-
los testimonios de los· libros de comercio de ~ 
Francisco del Bene de 1318 y 1320. 

. ~· . ;.!•' 
', .. 
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Los primeros ensayos aseguradores van -
perfeccion~ndose, extendiéndose hacia otros ti 
pos derivados de las necesidades imperantes, ~ 
dando origen a partir del siglo XV a las prime 
ras normas legales reguladoras de la relacil5n
jur!dica, estas operaciones engendraban legis
laciones como las Ordenanzas de Barcelona de -
1435, 1458 y 1484; el artículo 24 de la Orde-
nanza de Amsterdam de 1598, prohíbe el seguro 
sobre la vida de cualquier persona. Las Orde-

.nanzas de Rotterdam de 1604 y 1635 contienen -
disposiciones en el mismo sentido de la Orde-
nanza anteriorº 

Las disposiciones prohibitivas citadas,
tienen su antecedente directo en las leyes ca
n6nicas contra la usura y basadas en el•Exodo, 
el Lev!tico y el Deuteronomio, sostuvieron la 
unidad del hombre en una entidad espiritualº 

En esta etapa aparecen elementos consti
tutivos del seguro y sus denominaciones, como: 
asegurado, asegurador, seguro, reaseguro, ben~ 
ficiario, siniestros, primas y riesgos, princi 
palmen te.. · , · ._ 

La preocupación de los estudiosos de la 
época por estos problemas, fructifica hasta el 
siglo XVII, elaborándose las. bases fundamenta~ 
les de la operaci6n técnica del seguro a prima 
fija moderna, tornando algunos elementos de las 
formas aseguradoras primitivas, en especial la 
consti.tuci6n de la masa de asegurados, cuyos -
aportes permitirían integrar la reserva a fon
do necesario para hacer frente a los sinies- -
tros y tratando de otorgar alguna garant!a al 
asegurado respecto de la solvencia del asegura 
dorº -

. ,• 
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Surgieron por su importancia y su objeto, 
tres clases de seguro: marítimo, incendio y vi 
da. 

La ley de los grandes números perfeccio
nada por Laplace, tomando en cuenta los estu-
dios de Edmundo Halley, G. Leibnitz, Juan de -
Witt y Blas Pascal, entre otros autores, permi 
tieron calcular apriori el monto de la aporta~ 
ción de cada asegurado. 

Los individuos o corporaciones asegurad~ 
ras, al diversificar su actividad en todo tipo 
de seguros, optaron por ramas espec!ficas del 
seguro. 

En el año de 1755,en Londres, nace la -
primera compañia de seguros sobre la vida: The 
Equitable· Society for Assurance on Lives and -
Survivorships, cuyos planes se basan en los re 
gistros ingleses de mortalidad.(7} 

" ••• The Equitable Society for Assurance 
on Lives and Survivorships, planteaba su nego
cio sobre bases científicas y operaba sobre -
una tabla de mortalidad rectificada. Tambi~n 
graduaba las primas según la edad al celebrar 
el contrato, pero en un principio las fij6 en 
cuant!as muy altas que fueron disminuidas años 
más tarde, cuando .el negocio evolucionóº Poco 
despuás fue adoptada la tabla de Mortalidad de 
Prive, compuesta por éste, en base a datos ob
servados en Northamptonº El ejemplo de la 
Equitable inspiró el surgimiento de otras nue
vas entidades"º (8) 
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. Desde la fundaci6n de la primera asegura 
dora en el ramo de vida, la evoluci6n y progre 
so de las mismas ha ido aparejado al desenvo1= 
vimiento econ6mico y técnico, incorporando las 
normas legales han tratado de solucionar ade-
cuadamente los problemas jurídicos conforme se 
han ido planteando. 

La acci6n conjunta del liberalismo y el 
maquinismo, permitieron al capitalismo flore-
cer durante todo el siglo XIX~ identificado -~ 
con ·un constante perfeccionamiento tácnico y -
una divisi6n.del trabajo, más acentuada e im-
pulsada por la libre iniciativa del empresario 
y la b6squeda sistem4tica de mayor rentabili-
dad, deriv4ndose de las mismas la evoluci6n 
del s~guro. 

3. FRANCIA 

Después del período 4e desaparici6n de -
la actividad aseguradora como consecuencia del 
equivocado criterio seguido por los hombres de 
la revoluci6n~ comienzan a surgir nuevas enti
dades mutuales a partir de 1816, dedicadas es
pecialmente al riesgo de incendio y en 1823 se 
origina la primera· sociedad francesa para cu-
brir los daños .del granizo, con el riombre de -
Ceres¡ apareciendo.en 1829 el seguro contra ro 
tura de cristales¡ en 1830 el de accidentes de 
circulaci6n¡ a partir de 1834 la tarifaci6n co 
m1in de los riesgos graves de incendio( y en -= 
1864 se crean las primeras empresas reasegura~ 
doras francesas. l9 l · · 

Las conflagraciones originadas por la in 
dependencia de los Estados Unidos y las gue- = 
rras napole6nicas y europeas de los siglos 
XVIII~XIX, influyeron en la evoluci6n del segu 
ro en. general, como en los siglos anteriores = 
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los viaJes expedicionarios y de mercaderes ha- . 
cia el nuevo continente. Se di6 un caso curio 
sor algunos buques franceses se aseguraron en 
el Lloyds de Londres contra los ataques de la 
armada inglesa a principios del siglo XIX. En 
este tieinpo funcionaban en Inglaterra ocho em
presas· aseguradoras; siendo las principales, -
Amicable, Pellican y Palladium. 

Fue tal la aceptaci6n del negocio de se
guros en Gran Bretaña en los años· 1800 a 1826, 

· fund4ndose m4s dé 35 compañías de seguros des
tacando por su importancia El. Globo·. (10) 

Los cálculos actuariales ingleses fueron 
perfeccion4ndose, adecu4ndose con mayor exacti 
tuda la_relaci6n existente entre la prima, sü 
ma asegurada y tasa de mortalidad •. La. salud= 
general, .en las ciudades inglesas y las del ~
resto de Europa, empezaron a·experimentar una 
ac~ntuada mejor1a a.fines. del siglo XVIII, 
cuando los centros urbanos se l~braron del f la 
gelo de la peste, que hizo f~cil presa de su = 
estructura medieval. La introducci6n de medi
das profilácticas y sanitarl.asayud6 a prolon
gar considerabiemente la vida humana. 

T~i'n ·influy6 en la.salud general el-. 
mejoramiento de las ha:Oitacionesº En Francia, 
el seg'1ro no tuvo la inusitada evoluci6n res-
pecto a Inglaterra, debido a la idiosincrasia 
diferente· de ambos pueblos y por la Ordenanza 
de ·1a Marina de 1681, prohibiendo los seguros 
sobre la vida, .hasta 1787, al.fundarse la pri
mera instituci6n especializada, la Cornpagnie -
Royale D 'Assurances Sur la Vie ,. de corta perrna 
nencia, pues la Revoluci6n de 1789, rnotiv6 in= 
directamente su desaparici6n, teniendoconside 
rables p~rdidas para sus· accionistas., · 
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MSs adelante, surgieron nuevas asegurado 
ras: Compagnie D'Assurances Generales, tenien= 
do como caracter!stica principal el sistema de 
devolver parte de sus utilidades a sus asegura 
dos tomando en cuenta para su operaci6n las ta 
blas elaboradas por Duvillar, Joshua Milne y = 
la del Belga Quetelet• (11). 

El gobierno de Francia fund6 varias com~ 
pañ!as nacionales de seguros de Vida: .Caja Na
cional de Pensiones, Caj.a Nacional par~ el Ca-: 
so de Muerte, Caja Nacional de Pensiones para 
la Vejez¡ obligatorias tinicamente para los mi
neros de carb6n y voluntarias para los dem4s -
trabajadores. Hasta 1950, excluyendo a las -
compañías aseguradoras extranjeras y naciona-
·1es, estimativamente operaban alrededor de -- · 
20,000 sociedades de ayuda mutual supervisadas 
por el gobierno, con aproximadamente cuatro mi 
llones· de afiliados. 

En Alemania en 1806 el tratadista de se
guros Berneche, intent6 formar una compañía de 
seguros sobre la vida, pero fracas6 por falta 
de apoyo oficial. · 

Ya en 1776, con corta duraci6n, se form6 
la sociedad de rentas a las viudas prusianas, 
el gobierno alem~n para evitar las fugas de ca 
pitales· hacia las aseguradoras francesas, in-= 
glesas y belgas, autoriz6 en 1928 el nacimien-

. to de .la primera empresa de seguros netamente 
germana, el Banco de Seguros Sobre la Vida 

·para Alemania en Gotha·, constituida en forma -
mutual por 749 socios, con un capital de 
1,390,900 thalers. (12) 
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Posteriormente, se fund6 la Compañia Ale 
mana de Seguros de Vida, como sociedad an6ni-= 
ma, entregando una parte de los beneficios a -
sus asegurados cada 7 años, surgieron con pos
terioridad otras empresas de seguros, con un -
marcado campo localista en Leipzig, Hannover, 
Berlín, Brunswick y Hainburgo, entre los años -
1831 a 1845 llegaron a un total de 12, canti-
dad mínima ya que eran más de 150 los estable
cidos en Inglaterra •. El desenvolvimiento eco
n6mico alem~n, transitoriamente interrumpido -
por las conflagraciones mundiales, permiti6 la 
creaci6n de m6ltiples aseguradoras estatales y 
extranjeras, as! como reaseguradoras, operando 
casi en la totalidad del mundo constituidas 
como sociedades mutualistas y'an6nimas. 

4. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Durante la ~poca colonial de los Estados 
Unidos deNorteam~rica, las· actividades asegu
radoras siguieron los mismo·s pasos de la Gran 
Bretaña y las compañías de aquel pa!s operaban 
como sucursales de matrices inglesas. 

En 1721 se abri6 en Filadelfia, una ofi
cina ptíblica de seguros funcionando en igual-
dad de circunstancias a la Lloyd's, los parro
quianos se suscrib!an como aseguradores; pro-
píamente no constituían empresas dedicadas al 
ramo,· sino lugar de reuni6n de los asegurado-
res individuales o asociados para responder de 
riesgos de consideraci6n. Desde luego procede 
señalar que los habitantes de la colonia ingle 
sa, daban preferencia en sus operaciones de se 
guros a instituciones del colonizador. 
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A pesar de ser religiosos norteamerica-
nos los principales detractores del seguro d~ 
vida, las primeras sociedades fraternales reco 
nocidas por el Estado, fueron creadas a partir 
de 1759 para conceder.pensiones a los pastores 
pobres de la iglesia anglicana y sus viudas y 
hu~rfanos con sedes en Nueva York, Nueva Jer--

· sey y Pennsylvania, sociedades existentes has
ta nuestros días. Estas sociedades funciona-
han con una previsi6n de mortalidad excesiva y 
con reducidos gastos de administraci.6n, .susti-

. tuyeron al sistema originario del seguro de de 
rrama. (13) 

En Filadelfia,.surgi6 la primera empresa 
de seguros, con el nombre de Compañía de Segu
ros Norteamericana que funcion6 a partir de --
1794. Aunque esta instituci6n podía operar ~n 
el ramo· de vida, las operaciones de este tipo. 
no revistieron consideraci6n y solamente prac
ticaron negocios sobre seguros de v.ida acceso
riamente.. El ramo principal. se·. re:e-erí.a a via
jes por mar, cubriendo el riesgo relativo a la 

.eritbarcaci6n en sí, mercancías transportadas en 
ella y además, por una suma menor, la vi4a del 
propietario ·o encargado de la nave. ·La ·prima. 
cobrada por el seguro·de vida raramente era -
calculada ·tomando en cuenta el estado de salud 
o edad del· as~gurado. .Esta compañía subsiste 
en la actualidad y su especialidad es el segu
ro contra incendio q 

En 1812 se form6 la Pennsylvania Company. 
for Insurance on Lives and Grauting· Annuities · 
que emiti6 su ·primera p6l:i.za hasta ·1022 .y pio
nera norteamericana en operar.el seguro con ha 
·ses técnicas de compañ!i;ts inglesas. 
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La Girard Life Insurance and Trust Compa 
ny, fue fundada en 1836 bajo el r(~gimen de so=
ciedad an6nima y al poco tiempo p;as6 a ser una 
mutualidad,·. otorgando su primer dividendo en -
1884 como seguro saldado adicional. Esta ase
guradora' implant6 en sus p6lizás la modalídad 
de conceder al asegurado un pfazo de 15 d!as a 
partir de la vigencia para efectuar el pago de 
la prima, _plazo que fue otorgado posteriormen
te por las demás compañías estadounidenses y -
europeas reconoci;~ndose actualmente en casi to 
dos los pa1ses y ha llegado a ampliarse a 30 -
d1as. 

En 18 4 3 comen za.ron a ··operar en Nueva 
York, la. Mutual Life Insurence Co. , y la New ...; , 
England _Mutual de Bóston; Ast.~ 11ltirria' garanti
zo la ... sol vencia de sus operaciones mediante un 
capital inicial de 100, 000 d6lares c.on Uf1 _ca-
racter n~evamente mutual. 

Estas empresas r.ealizaron contratos ordi 
narios de segur.o'de vida con .. innumerables taxa 
tivas en su responsabilidad, como: muerte en -
guerra civil¡ suicidio, sin indicar· la antigue 
dad de la p6liza; fallecimiento a.manos de in= 
dios hostiles y deceso en el servicio militar; 
cobertura que paulatinamente se fue ampliando 
a partir de 1860; debido al nacimiento de nue...;::· 
vas aseguradoras, otcrganao condiciones compe
titivas m!s favorables y consignando la clausu 
la de indisputabilidad, en lo_s términos gener~. 
les, ya conocida; (14 ) 

Asimilando la experiencia inglesa que -
aseguro a numerosos obreros con id~nticas ca"'.'
ra·cter!stícas, en 1_875 se introdujo en los Es"'.' 
tados'Unidos el seguro.indtjstrial, caracteri...; 

: l .:~. " ' 
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zado por ser reducido el monto de la prima y -
la suma asegurada, practicados generalmente -
sin examen médico y con pagos semanales cobra
dos por los representantes en casa de los ase
gurados. 

La Prudential Frindly Society, organiza
da en Newark, Nueva Jersey, después cambi6 su 
denominaci6n por la Prudential Insurance Compa. 
ny Of América, destac6 por su importancia en = 
el seguro industrial. 

Durante la primera guerra mundial se die 
t6 una ley por parte del gobierno estadounideñ 
se estableciendo para el.riesgo de guerra un= 
m4ximo de seguro por persona de diez mil d6la
res • Este l!mite continu6 en vigor hasta los 
inicios de la segunda.guerraº US} 

En nuestros d!as y desde la terminaci6n 
de la Gran Guerra; los Estados Unidos de Norte 
américa han pasado a ser la naci6n con una ma= 
yor colectividad y suma asegurada, dando al ne 
gocio de seguros diversos giros, aceptados paÜ 
latinamerite por otros pa!ses. -

En los Estados Unidos, el seguro contra 
incendio tuvo gran auge, desarrollándose con -
posterioridad los seguros de calderas, crista
les y los de vida, accidentes y enfermedades, 
teniendo·gran aceptaci6n al igual que el mar1-
timoQ 

La legislaci6n de seguros, actualmente -
regula de preferencia el contrato sobre el se
guro, encontrándose entre las más avanzadas -
las de Suiza, Austria, Bélgica, Alemania, Fran 
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cia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. 

Como consecuencia de una creciente inter 
venci6n estatal en diversos Ordenes de la vida, 
las empresas aseguradoras gubernamentales au-
mentan en todos los países en cuanto a su nt1me 
ro y capacidad. Los Estados Unidos supervisañ 
estrictamente el funcionamiento de las compa-
ñtas aseguradoras por la primordial importan-
cia que reviste esta actividad en su economta. 

S.. "MEXICO 

Las primeras compañías aseguradoras cons 
titutdas como·sociedades ant>nimas, ·aparecieroñ 
en nuestro pats hasta el siglo XVII, pero no -
podemos citar a ~stas como las iniciadoras de 
la actividad aseguradora, con anterioridad 
existieron corredores y aseguradores individua 
les que operaban en seguro mar1timo preferente 
mente, mediante aportaciones de cada socio, -= 
para integrar las p~rdidas registradas y no so 
bre la base de reservas acwnuladas por pago de 
primas, destinadas a cubrir las indemnizacio-
nes en caso de siniestro. 

Las Ordenanzas del Consulado de la Uni-
versidad de Mercaderes de la Nueva España, no 
regulaban el negocio del seguro,· sino tlnicamen 
te se refertan a las posibles catástrofes su-= 
fridas por las mercaderías durante su transpor 
te marítimo, delimitando las responsabilidades 
del cargador, destinatario y porteador, tenien 
do una reglamentaci6n más adecuada por las or-= 
denanzas de Bilbao, Sevilla y Burgos, de carác 
ter obligatorio en nuestro país. 
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En las Ordenanzas de Bilbao, Sevilla y -
Burgos ya es tratado espec!ficamente el segu.
ro, y reaseguro conteniendo un concepto apro-
piado del seguro¡ tambi@n fijan las modalida
des de las p6lizase Establecen además, las re· 
glas·principales·de reaseguro·y precisan los= 
lineamientos· de los seguros mar!timos y de vi._ 
da¡ estas·Ordenanzas disponen inclusive, en su 
art!culo 12, la posibilidad de asegurar la li
bertad de las personas,· debi~ndose gestionar -

· por conducto del asegurador, pagando el resca-
te corres~ondiente. · 

Las. Ordenanzas de Sevilla, promulgadas -
en 1552., señalaron la obligaci6n de los asegu
radores··· de registrar en libros, especiales las 
p6iizas y detalles·de los seguros por ellos .. _ 
emitidos para evitar los cont!nuos fraudes co
metidos por los aseguradores en los casos dé -
extravío de p6lizas~ 

En 1538 aparecen las Ordenanzas de Bur-
gos que conten!an disposiciones sobre seguros 
mar!.timos y· dan participaci:.6n de inspecci6n y 

·decisi6n a los escribanos de su concilio en to 
das aquellas controversias de seguros surgidas · 
en su jurisdicci6n. · 

Dado el gran auge mercantil del Puerto ... 
de Veracruz, con el deseo de no ser tributarios 
de las·aseguradoras españolas, los que en ~l -
practicaban·el comercio; a fin de procurarse. -
las·utilidades considerables provenientes de ... 
los seguros n~uticos, fundaron·en el año 1802 
la Compafita de Seguros Mar!timos de la Nueva -
España. 

.. 
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Al realizarse la Independencia y hasta -
mediados del siglo XIX, como consecuencia de -
los constantes conflictos internos y.guerras -
con el·exterior, el movimiento económico en ge 
neral y específicamente la actividad de segu-= 
ros, sufrió una considerable disminución. Du 
rante este período continúan operando las pre= 
carias aseguradoras.de capital mexicano, compi 
tiendo en desventaja con las poderosas y exper 
tas sucursales de empresas norteamericanas, iñ 
glesas y francesas, principalmente. 

Hasta la creaci6n de nuestro primer Códi 
go de Comercio en 1854, se conservó vigente la 
legislación de las Ordenanzas del Consulado de 
Mercaderes de la Ciudad de M@xico, aplicándose 
en forma supletoria y preponderante en' materia 
de seguros, las Ordenanzas de Sevilla y Bilbao, 
aan durante la vigencia del primer Código Mer
cantil. 

El Código de Comercio de 1884, entró en 
vigor el 20 de junio del mismo año, abrogó al 
ánterior de 1854, contiene adelantos importan
tes en materia de seguros, en capítulo espe- -
cial y precisando en su artículo 682 la natura 
leza mercantil del contrato de seguro, cuando
concurriese en su formación como asegurador un 
comerciante individual o empresa que realizara 
entre los ramos de su gi·ro la actividad asegu
radora y adem~s, el objeto del seguro fuese la 
indemnizaci6n de los riesgos a que están ex- -
puestas las mercancías o negociaciones comer-
ciales. Al no regular expresamente el seguro 
sobre la vida en el Código de Comercio de 1884, 
el Código Civil del mismo año consideró a este 
contrato como de naturaleza civil, trat~ndolo 
en sus artículos 2750 y 2155. 
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Al reformarse la f racci6n X del art!culo 
72 de la Constituci6n de 1857, en el mes de di . 
ciernbre de 1883,.se confiri6 al Congreso Fede= 
ral la facultad de legislar en materia de segu· 
ros y.as! se di6 origen a una legislaci6n espe 
c!fica.· El C6digo de Comercio de.1889 conside 
r6 al contrato de seguro corno mercantil de -
acuerdo con la naturaleza del asegurador, o 
sea; para considerar mercantil a a·icho ·contra
to, el asegurador deber!a ser una empresa a di 
ferencia del C6digo de· comercio anterior, pro= 
porcionándole este carácter aan cuando fuere -
celebrado poi: .·un éornercian~·e indiyidual. 

. . . El C6dig~ de Comercio de· 1889, está ins-. 
pirado en .gran parte, en el ' español. de 18 85, y 
en el C6digo Italiano.de 1882, por ejémplo,_-
est.!-· tomando casi-literalmente la enurneraci6n 
de los actos de comercio, no contemplados en.
el modelo e_~pa,ñol; la influe~cia del C6digo .. 
E'rancés sobre el nuestro, se ejerci8 principal 
mente.a·través•de los·otros•2 C6digos menciona 
dos. (16) . . · · -

Dui;-ante los primeros periodo~ ·de gobier
no del general Porfirio O!az, cuando se logr6 
una incipiente estabi_lidad pol!tica del.. país_,
el Estado no.ejerci.6 ningtina vigílancia para --

·garantizar los ~ntereses de· los asegurados,--. 
quienes al ser objeto. de innurne.rables al:>Usos,-

··· adoptaron· un estado de desconfianza hacia el -
seguro·y las.empresas· aseguradorasº Las asegu 
radoras extranjeras· hac!an una· desleal cornpetEñ' 
éiá en esta incipiente actividad; formada por"""'. 

· capitale~ nacionales(· ya -que ofrec_!an ve11tajo
sós planes· a quienes con ellas contrataban, re 

· · sultacfo de su.:ll)ayor· experien9ia; c,.apital. y·una. 
t~cni~a administ:tativa'adecuada • 

. .. 
. \• 

.. , . . ~ , 

~ .. ' , . 
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Para poner:fin a los abusos cometidos 
por los .aseguradorEfa·, el .. 16 de diciembre de 
1892, se expidi6 la ley sobre ..Compañías de Se
guros, manteniendo en principio la libertad 
irrestriqta de organizaci6n de las aseguradoras 
con la modalidad de sujetarlas a un precario "':" 
s.istema de publicidad,. a su juicio bast~nte 
para que.los asegurados estuviesen en poslbili 

.dad de discernir la.confiabilidad del asegura= 
dor, s;i.n exigir permiso, contrato.o concesi6n · 
de.la autoridad para su funcionamiento, pero -
sujetas a la satisfacci6n de los requisitos 
exigidos ·por la ·· 1egislaci6n mercantil, sobre · • 
todo en cuanto a organizaci6n, · reservándos~··el 
gobierno; por conducto. de l.a Secretar ta de Ha-

. cienda ¡. para decretar la suspensi6n de las com 
pañtas ~de seguros.· que funcionaran sin cumplir -

.-con las ·· forinalidades legales; o bien, cuando -
· no mantuvieran la garantía en las proporciones 

legale's obligadas al constituirse, de acuerdo 
con las pOlizas vigentes~ Como garantía se ~
exigi6 la.adquisici6n de bienes inmuebles den
tro del: .territorio de la naci6n, duplicándose 
esta. cuando se tratara de empresas extranjeras, 

Podernos encontrar los principales objeti 
vos de·la. ley citada, en su exposici6n de moti 
vos que en su parte medular establece: "Es el 
negocio de.· seguros y. especialmente el de segu
ros de vida; u,na .especulaci6n que repo.sa sobre 

. bases de caracter matemático que no pueden ser 
éll terados ni viola.dos sin conducir, necesaJ:'ia
rnente, ált .fracaso"·· La empresa de .'seguros· ,_;;.. 
cuando olvida l(?S principios cient1ficos · nec.e
sarios para las:bperacione·~ de esta tndole, o 
viola ~stos por mala f~ ó .:tnaptitud, no s6lo -
E!St4 percibiendo.del pQ.blico :un•dinerojarnás -
productivo para resultados esperados por.~1,·. -

·-·--. sino engañ~ constantemente a lq generalidad, -
.. ·····:. ' 

_:, 
,,,...·. 

.. ........ 
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haciendo cada vez m~s grande el c!rc.ulo de sus 
operaciones y mayor el. grado de· su insolvencia, 

El poder ptiblico es el t1nico que tiene ~ 
elementos de informaci6n bastantes para cono-
cer el manejo con·imparcialidad y con ilustra
ci6n suficiente, no debe pues cruzarse de :Pra
zos ni negarse a·pon~r sus aptitudes al serv.L.
cio de la generalidad, sino por el contrario ,;:;. 
evitar~' en -su origen males matemáticamente pre .. 
deciblesº · -

"El seguro sobre la v;!.:da, en cualquiera 
de sus varias combinaciones; 'constituye una de 
las inversiones más interesantes·del ahorro na 
ciorial. No es.aventurado afirmar·que la prin= 
cipal, y·acaso.la 11nica forma importante del -
ahorro·realizado·porel mayor número de los ha. 
bitantes·de la Rep11blica que lo·practican, coñ 
. sis te en el pago de las primas correspondie'n-= 
·tes a las p6lizas de seguros sobre la vid~. · -- · 
Ora 'por· los esfuerzos., de las compañías asegu,;,. 
radoras a· fin de procurarse una clientela, ora 
por un aumento gradual· en la ilustraci6n del .:,;. 
pueblo y en el· qesarro.llo.del esp!ritu:de pre
visi6n, el contrato de·seguro va adquiriendo_; 
pocó a poco;: carta de naturaleza en nuestras -
distintasclases sociales. Laesperánzá de-:
que nuestro puebld:llegue a desarrollar amplia 
mente el habito de previsi6n, se:encuentra eñ 
mucha parte cifrada en el ~xito obtenido por -

-las compañías de segUros ·sobre la vida". Como. 
complemento .de lo·expuesto por el autor se de
be contar con.lo siguiente: la responsabilidad 
y seriedad para conducirse de las institucio...;
nes de ~eguros, .es·vital,para·conse~var una-
buena imagen.del seguro. 

., ~ 

' . .. ~: : ' 

.,··. 

::.·· 



26 

·y contin6a diciendo el autor ••• "es cla-' 
ro si ~stas, por la mala administraci6n o por 
ignorancia, hacen de los ahorros del pueblo -
una p~rdida y dejan de producir el resultado -
apetecido, adem~s del daño ocasionado por la -
p~rdida·misma, se causará el inmenso perjuicio 
de desalentar a los que preven y ahorran, y de 
sofocar los impulsos hacia el ahorro y la pre
visi6n van ya manifestándose en nuestro medio. 
No es justo dejar sin apoyo y siri defensa ei -
esfuerzo colectivo para. enderezar la constitu
ci6n de econom!as; antes por el contrario, de
be tenerse cuidado si no se quiere, desaparez
ca de entre nosotros todo aliciente y toda 
energ1a para el ahorro". U 7) 

Entre las innovaciones de la ley en cues 
ti6n, destacan, en forma primordial: la crea~= 
ci6n de un departamento de seguros, por medio 
de ~l, el.Estado estuviera en posibilidad de -
controlar adecuadamente el funcionamiento de -
las aseguradoras en el ramo de vida; limitar -
la organizaci6n de estas sociedades mutuaiis~
tas y an6nünas la·necesidad de la autorizaci6n· 
previa de la Secretaria de Hacienda, para ini- · 
ciar sus operaciones y la obligaci6n de consti 
tuci6n de·un m!nimo de reservas y de publica-= 
ci6n peri6dica de estados financieros, 

El control gubernamental señalado por la 
Ley de,1910; no .fue puesto en práctica por no 
permitirlo la inestabilidad política del pa1s. 
Dicha ley tuvo el defecto de referirse Onica-
men te a instituciones del ramo de vida, regula 
do por la Ley General de Sociedades de Seguros 
del 25 de·mayo de 1926. 
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La Ley de Sociedades de Seguros, destaca 
en su e.xposici6n de motivos: 

"Las leyes de seguros tienen por objeto 
establecer la vigilancia del Estado sobre los 
actos de esas sociedades· y los contratos de -
es~ especie, con el fin principal de garanti-
zar a los asegurados que por s! solos no po- -
dr!an llevar a cabo una vigilancia eficaz, tra 
t4ndose·como se trata, de cuestiones t~cnicas
que demandan necesar.iamente,la intervenci6n de 
peritos, quienes al estudiar la marcha de los 
negocios de las compañ!as aseguradoras,· pueden 
informar al poder publico y ~ste ·a la sociedad, 
del esta.do que guardan las compañ!as de segu--
ros". (18) · · 

Los principios de la Ley General de So-
ciedades de Seguros, son: 

a). Regir para todo tipo· de aseguradoras; 

b). Ratificar las disposiciones de vigilancia 
de la anterior ley de 1920, acentuándolas 
en determinados casos; 

c). Limitar a la aplicaci6n de las leyes mexi
canas por tribunales mexicanos a las sucur 
sales de aseguradoras extranjeras en todos 
aquellos negocios cuya causa y acci6n tu-
vieren verificativo en el territorio nacio 
nal; 

d}. La prohibici6n a las-instituciones de segu 
ros a·operar en ramos que no estuvieren au 
torizados y de realizar operaciones de es:=
peculaci6n destinadas a la inversi6n direc 
ta de sus fondos sociales¡ 
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o 
e}. La obligaci5n de suscribir íntegramente, -

f). 

. g). 

h}. 

al constituirse, un capital social y de pa 
gar en ese mismo acto el 60% del mismo, er 
capital social no podía ser inferior a - -
$200,000~00 para cada uno de los ramos de 
vida, accidentes y enfermedades e incendio, 
ni menos de $100,000.00 para el ramo marí
timo y de transporte o de cualquier otro -
ramo; 

Considerar el capital social como garantía 
complementaria de .sus reservas, afecto al 
cumplimiento de sus obligaciones para con 
los asegurados¡ 

El exigir dep6sito obligatorio en efectivo 
·o valores para garantizar las obligaciones 
que contrajeren durante los dos primeros -
años de su operaci6n; 

La limitaci6n de los gastos de estableci-
miento¡ la previa autorizaci6n de sus docu 
mentos·de contrataci6n, tarifas de primas; 
tablas de mortalidad, traspaso de cartera, 
fusi6n con otra sociedad,· entre otros, y -
los procedimientos a seguir en caso. de di~ 
soluci6n y liquidaci6n. 

Los loables prop6sitos de la ley de 1926, 
propiciaron el dominio por parte de compañías 
extranjeras de.l seguro mexicano demostrado en 
el balance hecho en el año de 1935 por el go-
bierno. Las compañías autorizadas para operar 
en el pa1s,·eran en su mayor parte extranjeras; 
situaci6n inconveniente a los intereses nacio
nales. Los recursos se arbitraban mediante la 
contrataci6n de seguros, beneficiaban en su ma 
yorta a sus paises de origen, por la libertad
hipot~ticamente limitada por la ley, una parte 
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importante de sus fondos los inviertieron en -
bienes o valores extranjeros y as1 se encontra 
ron en una situaci6n de privilegio., afectando
el desenvolvimiento de las aseguradoras mexica 
nas. Los fondos provenientes del ahorro y pre 
visi6n del pa1s, se destinaban al desenvolvi-= 
miento·de-pa!ses de capacidad superior. · · 

"El Gobierno de la Reptlblica, consciente 
de la apremiante necesidad del pats de prote-
ger su desarrollo econ6mico, promuig6 la vigen. 
te Ley General de Instituciones de Seguros er 
26 de agosto de 1935, mexicanizando las compa
ñías aseguradoras.· Lo anterior constituye un. 
hecho memorable·para·el desarrollo del seguro 
en M~ico; fue entonces cuando se promulgaron 
y entraron envigor·las dos leyes fundamenta-
les del·progreso alcanzado por nuestro pa!s en 
esta materia: la· ''Ley General de Instituciones 
de Seguros", asienta las bases para la verdade 
ra mexicanizaci6n y el correcto funcionamiento 
de la industria aseguradora en México, y la -
"Ley Sobre el Contra to de Seguro'', establece -
las normas para la interpretaci6n y adecuada -
aplicaci6n de dicho contrato. (191 

Ambas leyes independientemente del efec
to causado en las empresas que anteriormente -.1 

operaban en M~xico al momento de su promulga-
ci6n, al presente son reconocidas en el ámbito 
mundial como modernas y avanzadas; además de -
considerarse en especial la primera, plenamen
te justificada bajo cualquier aspecto que se ~ 
le juzgue. 

La Vigente-Ley de Instituciones de Segu
ros tiene las principales características; 
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a). Establecer el control y vigilancia t~cnica 
y administrativa de las aseguradoras, por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Cr~di 
to PQblico. Ejerce sus funciones por con= 
dueto de su Departamento de Seguros y Fian 
zas y por la Comisi6n Nacional Bancaria y 
de Seguros¡ 

b). Fijar las bases para la organizaci6n y fun 
cionamiento de las empresas en sociedades
an6nimas o en sucursales de empresas ex- -
tranjeras, por establecer en el pa1s; 

e}~ Señalar el monto de los capitales mínimos 
que las sociedades an6nimas ·deben tener, -
desde·su.iniciaci6n, de acuerdo con los ra 
mos que. tengan autorizados; precisar las = 
condiciones necesarias para la organiza- -
ci6n y funcionamiento de las sociedades mu 
tualistas; 

d). Clasificar los seguros en tres grandes ra
mos: vida, daños y accidentes y enfermeda
des; 

e}. Establecer los requisitos para operar el -
reaseguro¡ obligar a la. constituci6n de re 
servas t~cnicas y de capital a efecto de = 
garantizar la solvencia de las empresas, -
así, incluyendo reglas para realizar su in 
versi6n, que deben verificarse en valores
mexicanos; 

f}. Prohibir la práctica de cualquier opera- -
ci6n como instituci6n de seguros, cuando -
no se cuente con la autorizaci6n expresa y 
contratar con empresas de seguros extranj~ ·,:· 
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ras los seguros que se requieran para la -
protecci6n de personas o intereses domici
liados en el pa!s. · 

Las aseguradoras extranjeras se negaron 
a acatar las disposiciones contenidas en la -
Ley General de Instituciones de Seguro, llegan 
do inclusive a solicitar su abrogaci6n o dero':" 
gaci6n, argumentando la falta de capacidad y -
experienc1a necesarias para proteger a las per 
sonas·y sus bienes contratados con·asegurado-= 
ras mexicanas. · 

Tiempo despu~s, conscientes de la necesi 
qad y conveniencia de·las disposiciones de la
nueva ley, los aseguradores extranjeros se re
tiraron, las empresas· que· no se aj.ustaron a ........ 
las citadas disposiciones legales; al cumplir
se el t~rmino para su modificaci6n, vieron re
vocada la autorizaci6n concedida, situaci6n -
propiciatoria del auge inusitado en la activi
dad aseguradora y favorecedora de la fundaci6n 
de empresas mexicanas, éstas en todo tiempo -
han ·reforzado nuestra economía con las utilida 
des·e inversiones derivadas de·la actividad de ·
sarrollada, aunque, desgraciadamente, hay inte 
reses no nacionales· participantes· en este ca:rñ-' 
po, por medio de interp6sitas personas. 

En la actualidad, ya superadas las difi
cultades iniciales, las aseguradoras han con-
firmado la confianza en ellas depositadas, e-
xistiendo m~s empresas de seguro, afrontando 
con dignidad el compromiso y la grata tarea de 
sincronizar su marcha al ritmo siempre crecien 
te de los demás sectores de nuestra actividad-' 
econ6mica y social. Seguramente redundará en 
beneficio de nuestro pa!s. 
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II. EL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 

1. SOCIEDADES MUTUALISTAS Y SOCIEDADES ANO
NI.MAS. 

GENERALIDADES 

Las sociedades mutualistas se organiza-
han agrupando obreros,. artesanos para proteger 
se de alguna eventualidad, dichas sociedades = 
no buscaban un fin lucrativo sino una ayuda mu 
tua. 

Las compañ!as de seguros.de una manera -
diferente, no agrupaban a los miembros de una 
sociedad trabajadora, sino a personas ajenas a 
~sta que mediante el pago de una prima buscan 
como·meta una retribuci6n econ6mica por prote

. gerlos de·algtin riesg9. 

El estado vio la necesidad de que las -
compañ1as de seguros se organizaran como socie 
dades·an6nimas; con ello se tendría m~s con- = 
trol·sobre su organizaci6n as! como una consi
derable disminuci6n de capital extranjero. 

SOCIEDAD MUTUALISTA. 

Concepto. 

Como es sabido, la industria del seguro 
en nuestro pa!s, s6lo puede ser ejercida por -
instituciones de seguros autorizadas por la Se 
cretar1a de Hacienda y Cr~dito Pablico. La -= 
Ley General de Instituciones de Seguros, orde
na, las entid~des que reglamenta deben ser or-
ganizadas jurídicamente como sociedades an6ni-

..... 
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mas o como sociedades mutualistas. lart!culo 
lo. y 170. de la Ley Gral. de Inst. de Segu- -
ros). 

''Régimen de prestaciones mutuas que sir
ve de base a determinadas asociaciones'' • Cll 

- Sociedades Mutualistas, aún en forma -
embrionaria, cuando un grupo de personas suje
tas a un mismo riesgo convienen en·indemnizar 
el siniestro que una de ellas pueda sufrir, re 
partiendo entre·todos.la cantidad necesai::ia -= 
para reparar los daños producidos por dicho si 
niest;roo si se trata, como es tan frecuerite,
de una mutualista de vida en pagar cada una de 
ellas una cantidad determina~a·al ocurrir el""': 
fallecimiento de uno de·los miembros de la 
agrupaci6n. l2 l 

- Son aquellas que miran a proporcionar 
a los mismos asociados el servicio propio de -
un asegurador en relaci6n con determinados 
riesgos. Por eso·pueden distinguirse las mu-
tuas de seguros de daños y la de vida. (3) 

Se distinguen dos formas de mutualistas 
de seguros: las de repartici6n·y las de cuota 
fija. 

En las primeras; los mutualizados se re
parten proporcionalmente a fin de cada año, -
los daños de que han sido v!ctimas; en los se
gundos, los mismos mutualizados enteran una -~ 
contribuci6n anual en relaci6n con el riesgo y 
estas contribuciones concurren· en formar el -
fondo con el que la mutualidad, provee a las -
indemnizaciones que habrán de cubrirse a los -
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mutualizados en caso de siniestro. 

"La mayor importancia ... que .. han ofrecido -
las mutualidades en todo el mundo, ha sido la 
de cubrir determinados riesgos al igual que -
las compañtas de seguros, pero con la ventaja 
sobre ~stas de hacerlo a menor costo, puesto -
que la mutualidad no ha de tener fines lucrati 
vos. La diferencia entre una y otras entida-= 
des se encuentra en· que las compañías de segu
ros trabajan sobre la base de la prima fija -
que pagan los asegurados y.que.está calculada 
actuarialmente.sobre la probabilidad de los -
riesgos a producir, cuyo costo presunto se au
menta con la parte constitutiva del beneficio 
a obtener por la empresa aseguradora más los -
gastos·de administraci6n; mientras que las mu
tualidades act~an sobre la base.del reparto en 
tre los mutualistas del costo de los sinies- = 
tras prodUcidos durante un período determinado, 
generalmente un año, más los gastos calculados 
para la administraci6n.de la mutualidad y a ve 
ces para·la constituci6n de reservas garantiza 
<loras del cumplimiento de las cbligaciones que 
se cent.raigan" •. · {4) 

A diferencia de las compañ1as de seguros 
a prima fija, las mutualidades trabajan a pri
ma variable, puesto que no en todos los perío
dos resulta igual ni el .n1lmero de riesgos a cu 
brir ni el costo de su cobertura. 

Las obligaciones y derechos del socio de 
rivan de su contrato de sociedad en la mutualI 
dad; y precisamente en virtud de ~ste, tiene -
derecho el mutualizado ala indemnizaci6n, una -
vez ocurrido el siniestro. 
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La característica del contrato de asocia 
ci6n consiste precisamente en la circunstancia 
de que el asociado, en virtud de la misma par
ticipaci6n en la asociaci6n, tiene derecho a -
una prestaci6n correspondiente a la que pueda 
derivar de un contrato de cambio, como la del 
asegurador en la mutua de seguros, 

La asociaci6n en la mutua puede afectar
se dnicamente sobre la base de un interés ase
gurable. Deja formar parte de la mutua el que 
ha perdido la cosa respecto a la cual es aso-
ciado. 

Las mutuas de seguros constituyen perso~ 
nas jurídicas: su constituci6n debe consigna~~ 
se por escri~o, deber~ otorgarse ante un nota¡ 
rio estando sujeta a las :pases que la misma --¡ 
ley es.tablece y registrar;:;e en la forma previ.e_ 
ta por la ley de sociedades mercantiles. Pa~a 
la inscripci6n en el registro, bastará con la 
orden de la Secretaría de Hacienda, sin que ne 
cesite la homologaci6n judicial, (art. 78 
Fracc. I L.G.I.S.) 

Legislaci6n aplicable. La Ley General -
de Instituciones de Seguros, que se refiere e,n 
diversos preceptos a las sociedades mutualis~
tas. 

Conforme al artículo 13 de dicha ley pu~ 
den constituirse asociaciones mutualistas que 
no estén sujetas al régimen general de las ins 
t.ituciones de seguros, aunque s6lo para operar 
en el ramo de vida y de enfermedades y a condi 
ci6n de que no expidan a sus miembros p6lizas
o contratos. Sin embargo, la Secretaría de Ha 
cienda est~ facultada para dictar un reglamen= 
to en que se fijen las.bases para el funciona-
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miento de esta especie de mutualistas. 

Caracteres Jurídicos de la mutualista. -
Aunque la Ley no lo dice de una manera expresa, 
debe entenderse que las mutualistas operan ba
jo una denominaci6n social. En la denominaciál 
debe indicarse el carácter de mutualista de la 
sociedad y las diversas ramas del seguro en -
que opera (art. 78 L.G.I.S. Fracc~ IX). 

Los requisitos para.la constituci6n de -
la mutualista. Si la mutualista ha de operar 
en el ramo de vida, no puede constituirse con 
menos de trescientos socios. En la mutualista 
cuya finalidad social sea operar en otros ra-
mos del seguro, no se fija número mínimo de mu 
tualizados. 

Cualquier persona puede ingresar en una 
mutualista, pues la ley no exige requisitos de 
pertenencia a una determinada clase, ni señala 
restricciones al ing!eso de socios extranjeros. 

La mutualista no tiene capital social en 
sentido estricto. En efecto, como su finali-
dad esencial es afrontar en común los riesgos 
que amenazan a todos sus componentes, no nece
sitan de un patrimonio para realizarla, y por 
ello, los mutualizados no están obligados a cu 
brir aportaciones con las cuales constituir ar 
cho patrimonio. Las cuotas o primas que pa- = 
guen están destinadas a cubrir una parte pro-
porcional del riesgo previsto y no constitui-
rán, t~cnicamente, aportaciones sociales. (5) 

La escritura deberá contener "Los nom- -
bres, apellidos, domicilios y demás generales 

\ de los mutualizados, con indicaci6n de los va-
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lores asegurados por cada uno de ellos y las -
cifras de sus cuotas" (art. 78 Fracc. X Inciso 
b) de la L.G.I.S.) 

El nt:1mero de mutualizados como ya lo in
dicarnos, no podrá ser menor de trescientos ta¡ 
corno l~ cita el art. 78 Fracc. V y VI; ''El nú
mero de mutualizados no podr~ ser inferior de 
trescientos individuos éua:ndo la sociedad prac. 
tique operaciones de vida"; "La suma asegurada 
para las operaciones de vida, as! corno. el va-
lor asegurado y el monto total de las primas -
que deban ser pagadas en el primer año para -
las de~ás operaciones, se ajustarán a las can
tidades que como m!nimo, señale la Cornisi6n Na
cional Bancaria y de Seguros; y la sociedad de 
berá estar siempre abierta para recibir nuevos 
socios que llenen las condiciones requeridas, 
es decir, que contraten sus seguros y paguen -
sus primas. 

Se ha indicado que la sociedad mutualis
ta deberá ser ti tula.r de una empresa que se de 
dicará a la industria del seguro en una deter= 
minada: ,seguros de vida, seguros agrícolas, se 
guros de ~nvalidez, etc., No podrá dedicarse a 

· otra especie de actividades comerciales, ya -
que deberá limitarse a funcionar exclusivamen
te corno institución de seguros. 

Formalmente, las mutualistas no tienen -
capital social, la Ley indica que los mutuali
zados deberán exhibir un fondo social, cuya -
cuant!a debe figurar en la escritura constitu
tiva la que tambi~n deberá indicar la forma -
en que tal fondo será amortizado, es decir, de 
vuelto a los aportantes. Se trata del fondo = 
necesario para las actividades naturales de l.a 
sociedad y suele llam~r'.sele, en la práctica, -
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fondo de organizaci6n. La amortización se irá 
haciendo con las diferencias que resulten en-
tre los importes de las cuotas que se reciban 
por primas y los pagos que se hagan como conse 
cuencia de siniestros, o sea por indemnizacio= 
nes relativas a los daños ocasionados por los 
riesgos cubiertos por los seguros. 

El fín de lucro, siguiendo la vieja ex-
presi6n, de que las mutualistas tienen por fi
nalidad principal la abolici6n del lucro, dice 
la Ley de Instituciones de Seguros que las so
ciedades mutualistas "se organizarán y funcio
narán de tal manera que las operaciones de se
guros que practiquen no produzcan lucro o uti
lidad para la sociedad ni para los socios, de
biendo cqbrar solamente lo indispénsable para 
cubrir los gastos generales que ocasione su -
gesti6n y para constituir las reservas necesa
rias a f ín de poder cumplir sus compromisos ~ 
para con los asegurados" (art. 78 de la L.G.I. 
s. ·Fracc. III). Como ya vimos que estas socie· 
dades no persiguen lucro es una expresi6n fal;' 
sa, pues deben tener una ganancia para pago de 
gastos de constituci6n de reservas, como expre 
samente lo ordena la ley, por otra parte, los
asociados lucrarán con el ahorro que obtengan 
en las primas que, por sus seguros, tendrían -
que pagar a las empresas aseguradorasº 

Tan es así, que-la ley ordena que "cual
quier remanente que se produzca deberá ser re
partido entre los mutualizados en proporción a 
las primas totales pagadas, despu~s de separar 
la aportaci6n al fondo de reserva" que la pro
pia ley ordena se constituya (art. 78 Fracc. -
III L.G.I.S.). 
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Por lo anterior, lo que la mutualista 
hace es eliminar a la empresq aseguradora inte_r 
mediaria y obtener, para·sus socios mutualiza
dos, l~ ganancia que aqu$lla empresa lograría 
con la expiotaci6n de lo~ seguros que se prac
tiquen a través de la mutµalista • 

• ' 1 

En el acta constitutiva 9eberán estable
cerse "las condiciones ge~erales de acuerdo -
con las cuales se celebraron los contratos en
tré ~a sociedad y los mutualizados"; las condi 
cienes para la pr6rroga 0 la rescici5n de los
mismos ,. para el pago de indemnizaciones y, en 
general, todo lo relativo al contenido de los 
contratos de seguro a cuya c~lebraci6n la so-
ciedad habrá de dedicarsE?. Así mismo, deberli 
determinarse en la escritura constitutiva "el 
máximo destinado a gastos de funcionamiento ~
inic.ial y la proporci6n de las cuotas anuales 
que podrá emplear el Consejo de Administraci6n 
para' gastos de gestión de la sociedad que se-
rán fijados cada año por la Asamblea General" 
(arto 78 Fracc. X de la L.G.I.S.) 

Respecto al fondo de reserva, la ley or
dena que cada año se retire qe las utilidades 
(o las que la ley llama remanentes). 

Las sociedades mutualistas, como todas -
las instituciones de seguros, se disuelven por 
las causas fijadas en el art. 119 de la ley de 
la materia. La Secretaria de Hacienda y Crédi 
to Ptlblico está facultada para declarar la di= 
soluci6n de la sociedad y señalarle un plazo -
para que regularice su situaqi6n cuando la di
soluci6n fuere originada por ,el mal funciona-
miento de la sociedad (art • .lr22 de la L,G. I. s.) 
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La liquidación de la mutualista debera -
hacerse por un liquidador nombrado al efecto -
por la Secretaría de Hacienda (art. 126 de la 
L.G.I.S.), el cual tendrá la representaci6n le 
gal de la sociedad (art. 131 de la L.G.I.S.)~= 
de cuyos bienes y documentos tomará posesión; 
debe proponer a la Secretaría de Hacienda la -
forma en la cual se procederá a la liquidaci6n 
de la empresa.,· de cuyo resultado se informará 
a todos los mutualizados, dentro del plazo que 
al efecto fije la mencionada Secretaría y que 
podrá ser· prorrogado por una sola vez (art. --
12 8 de la L • G • I • S • ) 

La reserva deberá distribuirse entre los
mutualizados como contribuyeron a su constitu
ci6n, en proporci6n al total de cuotas pagadas 
por cada uno de ellos. 

La constitución de sociedades mutualis-
tas en la actualidad ha disminuido considerable 
mente ya que el desarrollo de las compañías -= 
aseguradoras constituidas como Sociedades Anó
nimas, las han venido a sustituir de forma im
portante, por contar con una mejor organiza- -
ción, proporcionando a. sus asegurados una am-
plia gama de coberturas y· brindándoles una ma
yor seguridad cuando se presenta la eventuali
dad prevista en el contrato que celebraron con 
la compañía aseguradora. 

SOCIEDAD ANONIMA 

Casi todas las grandes empresas de la hu 
manidad en los tiempos modernos están vincula= 
dos a la sociedad anónima, ~sta es la estructu 
ra ideal don'de se requiere sumas enormes de ca 
pi tal. · · 
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La sociedad an6nima representa una forma 
de organizaci6n estable y permanente, posee -
una estructura jurídica que la hace especial-
mente adecuada para realizar empresas de gran 
magnitud que normalmente quedan fuera del cam
po de acción de los individuos o de las socie
dades de tipo personalista, que .carecen del ca 
pital suficiente para acometerlas·o que no co~ 
sidera~ prudente aventurarlo en una empresa. 

La sociedad anónima permite obtener la -
colaQoraci6n econ6mica de un gran número de in 
dividuos, cada uno de los cuaies, ante la pers 
pectiva de una razonable ganancia, no teme 
arriesgar una porción de su propio patrimonio, 
ante ia perspectiva de una razonable ganancia. 
Por otra parte, la fácil negociabilidad del t! 
tulo que representa la aportaci6n del socio = 
(la acci6n} le permite considerarlo como un -
elemento liquido de .su patr.Ímo'nio, que fácil--
mente puede convertirse en dinero. 

La legislación mexicana exige que las 
instituciones de seguros se organicen como so
ciedades an6nimas de este modo las obligacio-
nes contraídas por ellas y que ~e puedan cale~ 
lar sobre bases técnicas, teniendo adecuadas -
garantías en el P#trimonio social, que no se -

· verá nunca gravado, co.,¡no el de un individuo -
, con deudas extrañas a ~os fines de la institu

ci6no La generalidad de las sociedades an6ni
mas están sometidas a las normas casi todas de 
carácter impositivo, contraídas en la Iey deSeguri 
aades Mercantiles. . -

Debido a la magnitud de las empresas que 
está llamada a realizar lq sociedad an6nima, -
es de vital importancia sqmeterlas a sus pal!-
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ticas legislativas, ya que se ponen en juego -
los intereses de los asegurados que invierten 
su dinero en la empresa que si no es adecuada
mente manejada puede consumir sin provecho los 
fondos que ha obtenido, con grave quebranto de 
la economía general. Ello sin contar con los 
casos en que la empresa planteada no es sino -
instrumento de fraude para obtener cuantiosas 
sumas provenientes de las primas de la colecti 
vidad asegurada. 

, La ruina de una compañía de seguros orga 
nizada como sociedad anónima, no sólo perjudi:::
ca de un modo directo a las economías particu
lares de quienes en ella pusieron sus capita-
les, lo cual sería ya suficientemente grave en 
las ocasiones en que quienes se encontraban en 
ese caso formen un ntímero crecido sino que in- · 
directamente se perjudica a la economía colec
tiva, a la que se sustrae la riqueza inútilmen 
te destruída, y que por la mala organización. ::
de la sociedad anónima, puede verse privada de 
la realización de una obra de la que toda la -
colectividad hubiera obtenido provecho. 

Para las sociedades anónimas que se dedi 
can a determinadas actividades, establecen le=
yes especiales del sistema de control p·ermanen 
te como: La Ley General de Instituciones de Se 
guros en su artículo 2o. nos indica que la -
S.H.C.P., será el órgano competente para inter 
pretar, aplicar, y resolver para efectos admi:::
nistrativos, lo relacionado con los preceptos 
de esta ley en general, para todo cuanto se re 
fiere a las instituciones y sociedades mutua-~ 
listas de seguros. 

Competerá exclusivamente a la mencionada 
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Secretaria, la adopci6n de todas las medidas -
relativas a la creaci6n y funcionamiento de -
las instituciones nacionales de seguros. 

En la aplicaci6n de dicha ley, la S.H.C, 
P., con la intervenci6n, que en su caso,corres 
ponda a la Comisi6n Naciqnal Bancaria y de se= 
guros, deberá procurar uq. desarrollo eq~ilibr~ 
do del sistema asegurado~ y su competencia e~
tre las instituciones de.seguros que la inte-
gran. 

CONCEPTO: 

Al definir la soc~edad an6nima, Malaga,--,1 . ·rriga dice: "La sociedad an6nima es una soci~- 1 
dad sujeta a la legislaci6n comercial sea cual 
fuere su objeto, y sujeta siempre, también, a 
la autorizaci6n gubernativa y que, actuando -
sin raz6n social, y bajo un nombre especial, -
tomando en general o al menos en· parte, de la 
explotaci6n a que se dedica, tiene su capital 
representado por acciones, y s6lo socios de -
responsabilidad limitada los cuales la adminis 
tran por medio de un director o un directorio
y la fiscalizan, peri6dicamente, en asambleas 
y, permanentemente, por medio de uno o varios 
síndicos, fiscalizaci6n a la que se agrega la 
gubernamental, m~s rigurosa· en los casos de de 

. dicarse la sociedad a determinadas actividades,, 
tales como bancos, seguros, e te~ ter a". (6) · 

Halper!n, a su vez, define la sociedad -
que nos ocupa en la siguiente forma: "La sacie 
dad anonima es aquella que se haya desprovista 
de raz6n social,' en la que los aportes de los 
socios, a los cuales limitan su responsabili-
dad, están representados por acciones negocia-
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-bles. La administraci6n de esta sociedad fis-
~ calizada por el síndico, es ejercida por un ór 

gano integrado por socios es gobernada por la 
asamblea general de accionistas y autorizada a 
funcionar como tal por el Poder Ejecutivo Na-
cional o Provincial". (7) · 

En nuestro sistema, el ejercicio del co
mercio en ciertas ramas, corno la de los segu-
ros, está reservado a sociedades an6nirnas. 

"La sociedad anónima, es la que existe. -
bajo una denorninacic5n y se compone exclusiva-
mente de socios cuya obligaci6n se limita al -
pago de sus acciones". (art. 87 L.G.S.M.) 

Por lo anterior concluirnOs que debido 
al desarrollo inusitado que han tenido las corn 
pañ!as de seguros constituidas corno sociedades 
anónimas, y a los grandes capitales que maneja 
la misma, han venido a desplazar a las Socieda 
des·Mutualistas en la actividad aseguradora, ::
se ha visto que mientras una sociedad anónima 
puede ofrecer seguridad y confianza por la 
gran aportación económica que realizan sus so
cios de ninguna manera se podrán comparar con 
las que ofrece las sociedades mutualistas, por 
el pequeño capital que se maneja. 

2. DEFINICION DEL CONTRATO DE SEGURO 

. Mientras el seguro limitó su campo de -
aplicación a los bienes, la legislación y la -
doctrina lo calificaron como un contrato de in 
demnización. · Pero al surgir el seguro de per=
sonas y principalmente el seguro de vida, nace 
el problema central del contrato de seguro: el 



de un concepto unitario capaz de comprender 
todas las clases de seguro. 
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Es un problema no s6lo técnico, sino tam 
bién práctico, porque de su soluci6n depende = 
la determinaci6n de los principios generales -
del tipo contractual del seguro, el criterio -
de distinci6n de los subtipos y la clasifica-
ci6n de los ramos y por otra parte, la diferen 
ciaci6n entre las normas correspon~ientes al ::
contra to y las relativas a la empresa de segu
ros. 

Las legislaciones extranjeras se han abs 
tenido de dar una definici6rt concreta sobre er 
contrato de seguro y específicamente del con-
trato de seguro de vida, esto obedece, princi
palmente, a los rápidos cambios generados en -
el negocio de seguros. ·;E:s casi imposible ela
borar una definici6n donde $6 conciban con e-
xacti tud los variados tipos de seguros. 

Los preceptos legales no han podido libe 
rarse de la diferencia tradicional entre el se 
guro de, daños y el seguro de personas y dentro 

·de ~stos a1timos, el seguro de vida, el seguro 
contra accidentes y enfermedades regidos todos 
ellos por los principios de seguros de daños. 

Para intentar resolver el problema, es -
necesario recordar, si queremos distinguir un 
tipo-contractual, debe atenderse a la· funci6n 
econ6mico social reconocida y tutelada por el 
derecho objetivoº 
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Funci6n económica social del Contrato de Segu
ros. 

a) Teoría indemnizatoria. 

La funci6n indemnizatoria se había iden
tificado con el seguro de bienes, al aparecer 
el seguro de vida lá doctrina trat6 de expli-
carlo con la teoría ya existente; pero muchos 
autores cuestionaron su aplicabilidad aducien
do: en el segur.o para el caso de muerte no 
éxiste daño, si en el momento de la muerte el 
ásegurado era econ6micamente pasivo, y en el -
seguro de sobrevivencia, si al término señala
do el asegurado es econ6micamente activo; no -
se p~ede decir que el tercero beneficiario su
fra un daño y, eso sí en cualquier caso, el 
asegurador debe cumplir la prestación exista o 
no el daño y por la suma prestablecida.· 

Los argumentos antes indicados no resul
taron desvirtuados por los conceptos de daño -
moral o daño emergente, acompañado de lucro ce 
sante y provecho esperado, sí el daño, no es = · 
provocado por la muerte en sí, sino por la pre 
moriencia, interrumpiendo un proceso de ahorro, 
así pues el contrato de seguro sobre la vida -
resulta por una parte seguro y por otra capita 
lizaci6n; tampoco·tuvo suerte la teoría negati 
va, ésta limitaba la naturaleza indemnizatoria 
al seguro de bienes, calificando al de vida -
como un mutuo o un depósito o una capitaliza-
ción pues el mismo legislador consideraba el -
seguro sobre la vida como un verdadero seguro. 
(8) 

Así, la teoría indemnizatoria cayó en -:-
desuso hasta nuestros días. 
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b) Teoría de la necesidad eventual. 

Esta teoría considera al seguro una ins
ti tuci6n destinada a procurar a un costo par-
cial, los medios econ6micos necesarios para sa 
tisfacer necesidades eventuales previstas con
anterioridad. 

Gobbi fue el creador de esta teor!a, se
guida más tarde por Bruck, Manes, Garrigu~s y 
Halperin, por el "rasgo comtin de la satisfac-
ci6n de una necesidad eventual concreta (segu
ro de daños o intereses) o abstracta (seguro -
de personas), y generalmente no se cumple en -
forma primaria, es decir por la reconstrucción 
de la cosa dañada, restituci6n de la cosa roba 
da, etc., sino en forma s~cundaria por la en-=
trega de una suma de dinero, medida por la ne
cesidad concreta y real en el seguro de in~ere 
ses, o en proporción a la.prima, en el seguro-
de personas''. (9) · 

Viterbo observa: "todos los contratos sa 
tisfacen una necesidad y tºs subordinados a -= 
una condici6n satisfacen '1na necesidad even- -
tual". (10) 

Fernández Dirube habe un análisis de es
ta teoría, negando su pretendida diferencia -
con la teoría indernnizatoria. · La necesidad no 
es un valor econ6mico en s1 misma, pues consti 
tuye anicamente el soporte sicol6gico y sobre
~ste se desarrolla la actividad econ6rnicaa Es 
una causa, no un resultado, pues sólo se trata 
de un deseo, originando un esfuerzo para su sa 
tisfacción y actuando como fuerza motriz del = 
quehacer econ6mico. 
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Ninguna necesidad es asegurable mientras 
no represente un daño económico objetivamente 
tasable, pues de lo contrario, cabría sostener 
el absurdo de la posibilidad de la cobertura -
de necesidades abstractas, tales como las espi 
rituales o estéticas. -

Si las necesidades abstractas son tales; 
no pueden valorarse pecuniariamente, por no· -
ser asegurables. 

La vida es asegurable, en virtud de re-
sultar valorable económicamente, y su pérdida 
configura un daño real, no sólo para quienes -
se encontraban en dependencia económica con el 
fallecido, sino también para la economía nacio 
nal, al perder un factor de producción directo 
o indirecto. 

De igual forma, cuando la teoria de la -
necesidad eventual habla d~ la cobertura de -
una necesidad concreta, trata en rigor de la -
indemnización de un daño patrimonial, en vir-
tud de que nos encontramos ubicados en una eco 
nornia monetaria regida por una magnitud econó= 
mica (el dinero}, se utiliza como medio de pa
go y medida de valor. 

En ella todo bien económico puede y debe 
expresarse mediante.una cierta cantidad de di
nero equivalente a ese bien y asi el seguro, -
corno institución económica, debe forrnul:arse en 
términos monetarios y cubrir bienes su~cepti-
bles de valoraci6n pecuniaria. 

En los seguros de bienes, .la llamada ne
cesidad concreta estaría representada por el -· 
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importe del desembolso necesario para reponer 
la integridad patrimonial afectada por la des
trucci6n o deterioro de un bien o por el adve
nimiento de una utilidad esperada.· (11) 

c) Teor!a de la empresa 

Segtin esta teoría, el seguro es un con-
trato donde se transfieren los riesgos de los 
patrimonios de los individuos a una empresa, ... 
dedicada profesionalmente a asumirlos, median
te una prima, integrando un fondo adecuado a -
las probabilidades de producci6n de los sinies 
tros, suficiente para el pago de las indemniza 
ciones. 

Este concepto, enunciado por Vivante a -
f~nes del siglo pasado, ~ue seftalado antes por 
Quinault en 1828 y por Goldschmidt en 1874. 
(12). 

La posición resulta muy acertadá desde -
el punto de vista econ6mico, pero jurídicamen
te ha sido objeto de cr!tica, plantea por una 
parte las condiciones econ6micas necesarias -
para el funcionamiento exitoso del seguro, y -
por otra parte la caracterizaci6n jurídica de 
uria relación bilateral, independiente de la or 
ganizaci6n técnica utilizada para garantizar ~ 
la solvencia del sistema. 

Dada la identidad de estructura sobre el 
juego o apuesta y el seguro, el criterio de -
distinción donde una de las partes tiene una ... 
organización de empresa, no existe, resultando 
necesario regresar al concepto de riesgo. 
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Antes de darle relevancia a la empresa -
como organización financiera, se deber!a consi 
derar (no para explicar la función del contra~ 
to, sino para dar un concepto más completo de 
él) a la empresa en cuanto entidad aseguraaora, 
con determinadas estructuras sociales, autori
zada en forma exclusiva por el Estado para rea 
lizar operaciones de seguros. 

1 

d) Teor!a del cambio entre prestación y 
contraprestación. 

Donati señala a algunos autores desacor
des con las tesis antes indicadas afirman: lo 
tlnico com11n a todos los seguros es el cambio -
de dos prestaciones pecuniarias; una la prima 
es cierta, mientra la otra, la del asegurador, 
está subordinada a un evento. 

Al respecto puede observarse, si desapa
rece el principio indemnizatorio en el seguro 
de daños, el cambio de prestaciones pecunia- -
rias no es la función sino el objeto del con-
trato y además es coman a todos aquellos con--

. tratos, cu~ndo se realiza el cambio, entre una 
obligación pura y otra subordinada a un evento, 
como el juego y la apuesta, por lo cual no per 
mite ninguna identificación del contrato. (13) 

·e) Nueva formulación de la teária indem
nizatoria. 

El carácter indemnizatorio del seguro -
fue la primera posición de la doctrina·,. y se -
reflejó en casi toda la legislación comercial 
del mundo; pero habiendo ·muy ser'ias objeciones 
en lo referente a su aplicabilidad al seguro -
de vida; pasó a un segundo plano, tiempo des-
pu~s fue defendida con nuevos argumentos, so--
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bre todo por Donati y Ascarelli. 

Como sostiene Ur!a: Un importante sector 
de la doctrina moderna rompe con las posicio-
nes anteriores, para volver por los fueros de 
la vieja teor!a indemniz~toria afirmando: to-
dos los tipos de seguro ~e mueven con mayor o 
menor intensidad dentro del campo de la indem
nizaci6n de un daño eventual. 

Fern~ndez Dirube hace un analisis hist~
rico sobre la valuaci6n econ6mica de la vid~ -
humana: 

No es novedad el hecho de asignar un va
lor econ6mico a la vida hUI11anaº Ya en el mun
do antiguo los esclavos, en tanto "cosa'' obje~ 
to de compra-venta, ten!an un valor objetiva~
mente tasado. En la Edad Media se inici6 la -
fijaci6n de compensaciones pecuniarias por +a 
pérdida de la vida en los casos de homicidios 
y en todas las legislaciones modernas se prev~ 
la indemnizaci6n de los daños f!sicos o la --¡ 
muerte, fijandose un valor econ6mico a la.vida, 
debiendo ser reparado por el responsable •. , 

¡ . 

, Dona ti, al formular su tesis establ.ece -
lo siguiente: la falla de la vieja.teor!a indan 
nizatoria consiste en darle al riesgo la cuali 
dad de daño, siendo tan solo una posibilidad ;r 
del mismo, superandose·el problema, pues al no 
haber daño el asegurador no ha desenvuelto su 
función y as1 la prima pagada ser§ repetible; 
porque habiéndose contrapuesto, a la expectati
va negativa del daño, ab initio y mientras es
té vigente la relaci6n, la expectativa positi
va de la prestaci6n del asegurador, el contra
to ha desarrollado su prop6sito de protección 
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contra el daño. 

El'evento previsto deberáiser t!picamen
te dañoso; ya como daño emergente o como lucro 
cesante o como provecho esperado y as! es cier 
tamente, con respecto al interesado, el evento 
asegurado, no sólo en el seguro contra los da
ños de bienes {incendio, robo, etc.) sino tam
bi~n en los seguros de personas, el evento de 
accidentes o enfermedad; daño emergente sobre 
el cuerpo humano, gastos de curaci6n y lucro -
cesante o provecho esperado por la cesación o 
disminuci6n del trabajo, el evento de la muer
te {daño emergente de la pérdida de la vida, -
de los gastos por funerales, lucro cesante o -
provecho esperado del producto del trabajo) y 
por fin la sobrevivencia {gastos excepcionales, 
cargas de la vida). En. todos los seguros por 
consiguiente, el evento puede provocar un daño, 
en todos existe el inter~s asegurable y el con 
trato desarrolla la función de transferir el =
riesgo. {14) 

Por otra parte, sigue diciendo Donati, -
si atendemos al momento del siniestro puede -
verse lo siguiente: en el seguro de bienes, el 
asegurador sí está obligado a efectuar su pres 
taci6n solamente ocurriendo efectivamente el = 
daño y en los límites de su importe; en los se 
guros de accidentes y enfermedades, esta rigi::"' 
dez se atenGa; en el seguro de vida desaparece 
del todo, de manera que el asegurador debe e-
fectuar la prestación convenida aunque no haya 
daño o sea de un monto inferior. 

Lo anterior se comprende en base a la 
atenci6n proporcionada en mayor o menor grado 
a la importancia efectiva del daño, la cual --
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es un problema de política ].egislativa: donde 
menores sean los obstáculos para la provoca- -
ci6n voluntaria del daño por el interesado y -
más fácil la comprobaci6n de la existencia y -
cuantía del daño, más r!giqo ser~ el legisla-
dar; esto sucede en el seguro de'bienes; mien
tras mayores sean los obstSculos para la causa 
ci6n voluntaria del daño y más dif!éil la com-:=
probaci6n, el legislador puede conceder ma-
yor margen: al igual en el·seguro de personas, 
en menor grado en el seguro de accidentes y en 
fermedades (daño connatural y, en consecuencia 
presumible valoraci6n alzada con correcci6n •. 
para el daño parcial) , y en mayor medi.da en el· 
seguro de vida (daño connatural al evento y --
presumible valoraci6n alzada). 

De lo anterior se· concluye: el seguro se 
mueve siempre dentro. del campo indemnizatorio'. 
y su diferente posici6n en el momento de ocu-
rrir el evento, no hace surgir 2 (6 3} tipos -
de seguros de diferente naturaleza, sino tan r 
s6lo una gradual diversidad de subtipos; el he 
cho de que en casos aislados de valoraci6n al= 
zada el daño no exista realmente, no debe alte 
rar el d~recho objetivoque no puede tener en
cuenta los casos de excepci6n. La funci6n del 
seguro es la de la eliminaci6n de un daño even 
tual. (15) 

Art1culo lo ''Por el contrato de s~guro, la emr 
presa aseguradora se obliga, mediante una pri
ma, a resarcir un daño o a pagar una suma de ,.. 
.dinero al verificarse la eventualidad prevista 
en el contrato". · 

'..- ~ . ' 

.. -:'.·', 



56 

Art!culo .2. "Las empresas de seguros s6lo po
dr~n organizarse y funcionar de copformidad ... _ 
con la Ley General de Instituciones de Segu- -
ros". 

, El articulo primero de nuestra ley no da 
una verdadera definición del contrato, sino se 
limita a una d.escripci6n, enumerando los ele-~ 
rnentos esenciales espec!ficos del contrato y -· 
su funci6n, as! corno de precisar en su artícu
lo segundo lo que debe entenderse por el ele-
mento empresa; pero no constituye una verdade~ 
ra definici6n. 

Una vez estudiadas las diferentes teo- -
rías y conceptos del contrato de seguro, pode
mos definirlo como: aquel por el cual la empre 
sa de segliros, contra la obligaci6n de pago de 
la prima, se obliga a resarcir al asegurado, -
dentro de los límites pactados, de las conse-
cuencias del evento dañoso e incierto. 

Características generales del contrato -
de seguro y dentro de los mismos las del seguro 
de vida.· 

a) NOMINADO 

Es un contrato nominado en cuantotiene 
una denorninaci6n confirmada por las leyes dis
tingui~ndolo de cualquier otro, cori su enuncia 
ci6n con lo cual viene en conoci~iento de su = 
función y objeto. 

b) ONEROSO 

Es un contrato oneroso en cuanto exige -
,'; 

'~ ; ' 
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prestaciones por ambas partes~ Tanto el asegu 
rador como el asegurado se ven interesados en
un mismo objeto, uno busca procurarse la indem 
nizaci6n de un daño eventual, el otro la prima. 

e) ALEATORIO 

Se ha discutido mucho sobre si el contra 
to de-seguro es corunutativo·o aleatorio. 

El articulo 1838 del C6digo Civil para -
el D.F., en su primera parte, nos dice: "El -
contrato oneroso es conmutativo cuando las 
pre~taciones que se deben las partes son cier
tas desde el momento de celebrar el contrato, 
de tal suerte que.ellas pued~n apreciar inme-
diatamente el beneficio o" la p~rdida por l?ste". 

En su segunda parte este art!culo esta-~ 
blece: ''Es aleatorio cuando la prestaci5n debi · 
da depende de un acontecimiento incierto que = 
impide la evaluaci6n de la ganancia o p~dida 
sino hasta el momento de realizarse ese aconte 
cimiento''º 

1.,. 

La doctrina·consi~ra a ~ste 6ltimo tex
to como parcial y debe sustituirse por el si~-
guiente: "Contrato aleatorio es aquel en donde 
el alcance de· las prestaciones·debidas o sim-
plemente el provecho o la p€~dida que.de ~l -
puedan derivar, depende.la realizaci6n de un~ . 
hecho incierto 11 

n (16) . . . 

Bruck, Viterbo, Benitez de Lugo, Rodr!-
guez y Rodrtguez, ·consideran a nuestro c~ntra
to conmutativo en base a su consideraci6n en ~ 
masa, demuestra la .. regularidad de la producc:i.6n 
del siniestro, y as.t el lilea puede existir si 

.','.:: 
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cada contrato se considera aisladamente, pero 
desaparece cuando se tiene en cuenta el conjun 
to de lo realizado por una empresa. (17) · -

En cambio Donati, Muratti, Isaac Halpe-
rín entre otros, consideran el contrato de se
guro cqrno aleatorio, pues piensan de este modo: 
si la explotaci6n por una empresa elimina el -
álea para el asegurador, ~ste pierde de vista 
el contrato, confundiéndolo con la organiza- -
ci6n para su explotación industrial; así, los 
que clasifican el contrato corno conmutativo, -
siguen la tesis de Vivante, quien define el -
contrato por la característica de la industria 
y terminan diciendo: aceptar ese punto de vis
ta, sería negar el carácter aleatorio del jue
go o apuesta explotado por empresas. (18) 

d) DE EJECUCION SUCESIVA 

Es un contrato de ejecución sucesiva, en 
cuanto se cumple en el espacio y en el tiempo 
de un modo paulatino y continuo. 

e) DE BUENA FE 

Luis Benitez de Lugo nos dice al respec-
to: 

''Si en las relaciones mercantiles es 
obligada la buena fe en el cumplimiento de pac 
tos y contrato's, en el seguro, por su peculiar 
significaci6n y naturaleza, la buena fe es 
esencial para el desenvolvimiento de la rela-
ci6n jurídica, pues le da vida, toda vez que -
~l, el asegurador administra, cual si fuese un 
mandatario, los sacrificios, de los asegurados · 
para concurrir a la reparaci6n de los sinies-
tros, debiendo, por tanto, inspirar sus actos, 
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cuando el nmento de la idemnizaci6n llegue, en 
la más perfecta buena fe para en esta forma la 
reparaci6n del daño responda a su propia y ge
nuina signif icaci6n, siempre y cuando por par
te del asegurado no haya existido mala fe o -
prop6sito de lucro tomando el seguro como ins
truqiento para beneficiarse a·costa del asegur!. 
dor, lo cual, en dltimo término, supone defrau 
daci6n y burla de los dem4s asegurados, pues = 
con sus desembolsos en forma de prima aportan 
los capitales utilizados para satisfacer las -
indemnizacionesº Buena fe en el asegurador y 
en el asegurado son sólidos cimientos del edi
ficio del seguro"º (19) . 

En nuestro derecho el contrato está es-
tructurado en esa forma existiendo muchas dis
posiciones en ese sentido. Rodr!guez y Rodr!~ 
guez así lo entiende y cita algunas normas, es 
tableciendo la---necesidad de hacer ciertas de-= · 
claracionesº (20} U\.rt!culos 9, 47, 48, 49, -SO, 
51, 61 de la L.c.s.). 

f) CONSENSUAL. 

Es un contrato consensual, por oposici6n 
a formal y a real, pues se perfecciona por el 
conocimiento de la aceptaci6n de la oferta, sin 
poderse subordinar.su eficacia, ni a la redac
ci6n, ni a la entrega de la p6liza, ast como -
tampoco al pago de la primaº (Art. 21 Fraccº I 
y II y Arto 35 de la LoCcS.). 

g)· BILATERALº 

De la def inici6n contenida en el art!cu
lo primero de la Ley Sobre el Contrato de Segu 
ro se desprende la bilateralidad del contrato; 
estableciendo prestaciones correlativas de am-
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bas partes contratantes; la del asegurador y -
la del estipulante.del contrato, o sea la ga-
rantta y la prima, como los llama la propia -
Ley. 

h) DE NO ADHESION 

Es un contrato de no adhesi6n por las si 
guientes razones: 

l. En todos los contratos de adhesión la ofer
ta tiene un carác·ter general y permanente, yen 
do dirigida a persona indeterminada y siendo = 
mantenida por tiempo ilimitado o por cierto -
tiempo. 

2. La oferta emana de un contratante teniendo 
a su favor un monopolio de hecho o de derecho. 

3~ El objeto del contrato es la prestación de 
un servicio privado, pero de utilidad pública, 
pretendido por todo mundo y solamente una per~ 
sona determinada puede proporcionarº 

4º La oferta aparece bajo la forma de un con-
trato tipo, impreso con numerosas cláusulas o 
condiciones sin ser suceptibles. de rectifica-
ci6n y sólo de aceptación en bloque por los -
adherentes particulares. 

5, El contrato de adhesión comprende una serie 
de cláusulas establecidas todas ellas en exclu 
sivo inter@s del oferenteG 

6. El adherente se encuentra en la precisión -
de aceptar el contrato tipo, y se ofrece por -
la presión de una manifiesta necesidad. 
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7. El contrato de adhesi6n solamente contiene 
declaraciones imperativas a favor del oferente, 
sin tomarse en cuenta para nada la voluntad ~ 
del aceptante. 

Las caracter.tstioas enunciadas han de --· 
ofrecerse necesariamente, todas y cada una de 
ellas, en un contrato para tipificarlo como de 
adhesi6n. 

Las empresas de seguros, no tienen wia ~ 
oferta con carácter general y permanente, por
que precisamente por los principios de ~omoge
nidad de riesgos y sumas aseguradas. 

Las empresas aseguradoras no constituyen 
un régimen de monopolio, operan en competencia,. 
llevando la delantera quienes funcionan en for 
ma más técnica y tiene una mejor administra- = 
ci6n. Por otra parte, al menos en nuestro 
pats, la empresa no es quien propone el contra 
to, como se desprende de los artículos 5, 6 y 
7 de la L.c.s., as1 como del artículo 8 que en 
su encabezado dice: "El proponente estará obli· 
gado a declarar por escrito a la empresa ••••• -

El objeto del contrato st es la presta-
ci6n de un servicio privado con utilidad p1Íbli 
ca, aunque no es pretendido por todo el mundo, 
pudiendo prestarse por cualquier empresa auto
rizada. 

Es cierto que existe la p6liza de seguro 
en forma de contrato tipo, con condip:fgn~~ ge
nerales, pero ~stas son suceptibles de rectifi 
caci6n o modif icaci6n con .cláusulas particula=· 
res que derogan las condiciones impresas, sal-
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vo los casos previstos por la ley. 

El ~ontrato de seguro comprende una serie 
de cláusulas no en exclusivo inter~s del asegu 
rador, sino de ambas partes y de acuerdo con = 
las normas legales vigentes. La intervenci6n 
de las autoridades es precisamente buscando el 
equilibrio entre los integrantes de la rela- -
ci6n contractual aseguradora. 

El asegurado no tiene el deber jurídico 
de contratar y menos·atin la necesidad en el -
sentido econ6mico; pues como se ha visto, el -
seguro parte de una necesidad futura y de rea
lizaci6n posible pero incierta. Al celebrar -
un contrato de seguro, el asegurado intenta to 
mar una medida especial de previsi6n. 

El contrato de seguro sobre la vida no -
contiene finicamente declaraciones en favor del. 
asegura~or, si~o tambi~n declaraciones buscan
do el equilibrio entre las partes, pudiendo el 
asegurado plantear su oferta modificando las -
condiciones, generalmente aplicadas a este ti
po de seguro, con el tlnico requisito de no vio 
lar las normas legales no supletorias. (21) -

3. FORMALIDADES 

Los elementos jurídicos del contrato de 
seguro, de acuerdo con nuestra legislaci6n vi
gente, son: 

a) Elemento Real. 
b} Elemento Personal, 

c} Elemento Formal. 
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Elemento Rea 1. 

El contrato de seguro debe perseguir, 
desde luego, un objeto específico, el cual re
cibe el nombre de rie~go. 

Es necesario, para la existencia del con 
trato de seguro intervenir por una parte, el = 
asegurador y por la otra, el contratante soli
citante del seguro, otorgando ambos su confor
midad en la estipulaci6n. Estos elementos se 
tratarán específicamente, inás adel~nte. 

Elemento Formal. 

La p6liza constituye el elemento formal 
del contrato de seguro. Es el documento donde 
deben c·onstar las· obligaciones y los derechos 
de ambas partesº La emisi6n y la entrega de·
la p6liza constituyen un acto de cumplimiento 
del contra to. 

Siendo el contrato de seguro meramente -
consensual, la p6liza es un·elemento ad proba
tionem, en ella se asientan las peculiaridades 
del acto celebrado. 

Una vez pactado el acuerdo de voluntades 
y conocida por las partes su conformidad, se -
les confieren los derechos derivados de su 
aceptaci6n y los derivados de la ley, tal como 
se desprende de lo establecido por los articu
las 6 y 7 de la Ley Sobre el Contrato de Segu
ro que seiialan: la oferta y la aceptaci6n es-
crita obligan contractualmente.atín antes de la 
redacci6n de la p6liza. El Articulo 21, Frac
ci6n I precisa lo s~guiente: el contrato no -
puede sujetarse a la condici6n suspensiva de -
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la entrega de la póliza. 

El contenido de la póliza se ha ido am-
pliando paulatinamente; ~sto ~s, a trav~s de -
la historia del seguro, la pólüza propiamente 
no existía y al aparecer contenía anicarnente -
los datos referentes al objeto específico del 
seguro e identidad de los particulares, segui
dos de copiosos formulismos ·con cariz religio
so y político. Tarnbi~n poco despu~s los asegu 
radares imprimieron en sus p6lizas disposicio= 
nes enumerando los casos no cubiertos, tales -
como guerra, suicidio, epidemias, etc. 

Los artículos 19 y 20 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro precisan: 

Artículo 19. "Para fines de prueba, el contra 
to de seguro, así corno sus adiciones y refor-= 
mas, se hara constar por escrito. Ninguna 
otrá prueba, salvo la confesional, será admisi 
ble para probar su existencia, as! corno la deT 
hecho del conocimiento de la aceptaci6n". 

Artículo 20. "La empresa aseguradora estará -
obligada a entregar al contratante del seguro 
una p6liza en la que consten los derechos y -
obligaciones de las partes. La póliza deberá 
contener: 

I. Los nombres, domicilios de los contratantes 
y firma de la empresa aseguradora; 

II. La designación de la cosa o de la persona 
asegurada; 

III, La naturaleza de los 'riesgos garantizados; 
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IV. El momento a partir del cual se garantiza 
el riesgo y la duraci6n de esa garantía; 

v. El monto de la garant1a; 

VI. La cuota o prima del seguro; 

VII. Las demás cláusulas contenidas en la p6li 
za, de acuerdo.con las disposiciones legales,
as! como las convenidas lícitamente por los -
contratantes. 

Las pólizas podrán ser nominativas, a la 
orden o al portador a·excepci6n del seguro de 
vida, y de conformidad con el art1culo 154 de 
la Ley Sobre el Contrato de Seguro, no podrá -
ser al portador; la nominativa se trasmitirá -
mediante la declaraci6n de:ambas partes, noti
ficada a la empresa aseguradora y la p6liza a 
la orden se trasmitir~ por medio de endoso con 
teniendo. invariablemente 6 la fecha, el nornbre
y domicilio del endosatario y la firma del endo
sante .. 

La citada Ley 6 en su articulo 24 preci--
sa: 

"Para que puedan surtir efectos probato
rios contra el asegurado, será indispensable -
que estén escritos o impresos en caracteres fa 
cilmente legibles, tanto la p6liza como los do 
cumento~ que contengan cláusulas adicionales :
de la misma, los certificados individuales del 
seguro de grupo, los certificados de p6lizas -
abiertas; los certificados provisionales de p6 
lizas, las notas de cobertura, las solicitudes 
de seguro, los formularios, de ofertas suminis 
trados por las empresas y, en general, todos = 
los documentos usados en la contrataci6n del -
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seguro''. 

Además el Art!culo 25 dispone: "Si el -
contenido de la póliza o s~s modificaciones no 
concordaren con la oferta, el asegurado podr~ 
pedir la rectificación correspondiente dentro 
de los ·treinta d!as que sigan al día en que re 
ciba la p6liza. Transcurrido este plazo se -= 
considerarán aceptadas las estipulaciones de -
la póliza o de sus modificaciones''. 

Este art1i~ulo deberá insertarse en todas 
las p6lizas poi disposici6n del articulo 26 de 
la misma ley. · 

El contratante tiene derecho a mdificar 
la póliza cuando su contenido no concordase -
con la oferta y también a solicitar su reposi
ci6n, cumpliendo los trámites establecidos por 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~ 
ditó, cuando las pólizas en cuesti6n sean a la 
orden o al portador. 

La prima es l~ contraprestación por ha-
cer, del tomador del seguro, a cambio de la ~ 
obligación contraida,, con el asegura<lor Q 

El pago de la prima a cargo del proponen 
te, constituye uno de los elementos esenciales 
del seguro; forma el equivalente al ri~3-9º y -
no puede haber sin riesgo. La prima. es la cau 
sa de la garantía, como también la garantía es 
originada por la prima, pagándose con indepen
dencia del plazo ortorgado por la ley para el 
pago de l~ prima y de la obligaci6n por parte 
de la empresa, prolongada hasta los 30 días si 
guientes al periodo cubierto por la prima. 
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La prima se fija tomando en considera- -
ci6n tablas estad!sticas minuciosamente elabo
radas de acuerdo con un cálculo ~e probabilida 
des, en el cual los hechos fortuitos individua 
les, imprevisibles, se convierten en regulari= 
dades numéricas globales incluyendo además los 
medios econ6micos suficientes para responder -
del riesgo, la aportaci6n requerida para fer-
mar los· fondos de reserva necesarios, gastos -
de administraci6n, y gastos de adquisici6n . y 

· además pagar un dividendo a los propietarios ~ 
de la n~gociaci6n aseguradora principalmente. 

Salvo estipulaci6n en contrario, el con
tratante del seguro está obligado a pagar la -
prima en su domicilio tal y como lo establece 
el articulo 31 de la Ley Sobre el Contrato de 
Segu~o. 

El articulo 34 de la Ley Sobre el Contra 
to de Seguro, dispone: · · 

"Salvo pacto en contrario, la primera 
prima vencerá en el momento de la celebraci6n 
del contrato, por lo que se refiere al primer 
periodo del seguro; entendi~ndose por periodo 
del seguro ei" lapso para el cual resulte cale_!! 
lada la unidad de la prima. En caso de duda,
se entenderá que el período del seguro es de -
un año". 

La propia ley en su art!culo 36, estable 
ce: 

"En caso de duda, las primas ulteriores 
a la del primer periodo, se entenderán venci-
das al comienzo y no al fin'de cada nuevo pe-
riodo". 
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Los efectos del contrato del seguro cesa 
r!in, ·si no hubiere sido pagado la prima o la :
fracci6n de la' misma, a las 12 horas del trigé 
simo d!a natural siguiente a la fecha de su -= 
vencimiento. 

Si se reducen las circunstancias fortui
tas del riesgo contratado y la prima se ha fi
jado tomando en cuenta el riesgo originario, -
el contratante tendrá derecho a solicitar se -
ajuste la prima considerando la disminuci6n cel · 
e ven to dañoso. 

La solicitud del proponente del·seguro,
es la base tomada, por el asegurador para se-
leccionar los riesgos y en caso de aceptar la 
celebraci6n del contrato, estiman la prima co-
rrespondiente. · . ' 

Tanto el proponente, como su representan 
te en su caso, tienen la obligaci6n de decla-= 
rar a la empresa, por escrito todos los hechos 
importantes, permitiendo conocer objetivamente 
el riesgo por asegurar. Si existieren falsas 
declaraciones u omisiones del asegurado, la em 
presa aseguradora podr~ rescindir de pleno de::
recho el contrato, aún cuando tales circunstan 
cias no hubiesen influido en la realizaci6n cel 
siniestro, debiendo la empresa comunicarlo den 
tro de los quince d!as siguientes a la fecha,:::
cuando tengan conocimiento de la inexacta de-
claraci6n. La rescisión no podrá hacerse va-
ler por el asegurador si las.circunstancias re 
feridas le son imputables, o bien si el mismo
renunci6 a esta rescisi6n. 

As! como el contratante debe informar a 
la instituci6n as~guradora de las condiciones 
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del riesgo, también debe comunicarle la agrava 
ci6n esencial del riesgo, dur~nte la vigencia
del seguro, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al momento de su conocimiento. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 
50 de la Ley General de Instituciones de Segu 

1 -ros, las solicitudes del .seguro deberán conte-
ner, además de los datos que administrativamen 
te fije la Secretar!a de .Hacienda y Cr~dito Ptí 
blico, para el seguro de !personas, los datos = 
relativos al solicitante.y su ocupaci6n, utili 
zados para fijar la tarifa correspondiente ~ 
para el seguro de grupo, los datos relativos a 
los muebles y a su estado. 

' . . 
Independientemente de los·. datos que se ~ 

fijan en este art!culo, pa.ra seguro de g;rupo,
el art!culo 7oº del reglamento del Seguro de -
Grupo, precisa: ''La solicitud u oferta para ce 
lebrar el contrato, debe~á contener especial-F 
mente: la naturaleza del riesgo por asegurar;" 
circunstancias agravantes relativas· a la acti
vidad del grupo·; caractei!sticas del grupo ase 
gurable, personas asegurables y que vayan a -= 

· asegurarse; tarifas de primas; reglas para de
terminar la suma asegurada para cada uno de -
los miembros del grupo; porcentaje de aporta-
ci6n de primas por los miembros, ast como ane
xo el consentimiento de cada uno de los asegu
rados en el que deberá constar la ocupaci6n, -
fecha de nacimiento, suma asegurable, designa
ci6n de beneficiarios y si ésta se hace en for 
ma irrevocable, y; si el objeto del contratd ::' 
es garantizar prestaciones legales a cargo del 
contratante, deber~ expresarse esta circ1,1Ilstan 
cia en la solicitud y en los consentimientos -
de los miembros del. grupo". 
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4. PARTES INTEGRANTES. 

Para la existencia del contrato de segu 
ro es indispensable la intervención, por una =
parte, el asegurador y por la otra, el contra
tante otorgando ambos su conformidad en la es
tipulación, constituyendo el elemento personal 
del contrato de seguro. 

El Asegurador. Es la persona que debe -
pagar la indemnización al producirse el sinies 
tro. El artículo 12 de la Ley General de Ins=
tituciones de Seguros, establece: únicamente -
pueden ser aseguradores las empresas organiza
das como sociedades anónimas o mutualistas, 
disposiciones concordante con los artículos 1 
y 2 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

'El primero de los artículos citados seña 
la como elemento constitutivo, la participa- -
ci6n de la institución de s~guros, 

El contrato de seguro en nuestro país, -
debe ser pactado por.una empresa aseguradora.
La posición adoptada por nuestras leyes, es ge 
neralmente adoptada por los juristas. · -

La empresa aseguradora es la persona mo
ral constituida conforme a las leyes de un 
país, se obliga a pagar cierta-suma de dinero 
al asegurado, al acaecer un caso fortuito, me
diante un precio calculado según la ley de pro 
habilidades de acontecimiento del hecho. -

La Ley General de Instituciones de Segu
ros, precisa: Artículo 2oº ''La Secretaría· de 
Hacienda y Crédito Público será el órgano com-
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petente para interpretar, aplicar y resolver -
para los efectos administrativos, lo relaciona 
do con los preceptos de esta Ley y en general
para todo cuanto se refiere a las institucio-
nes y sociedades mutualistas de seguros''. Art! 
culo So. "Para organ,izarse y func.i.onar como ·=
instituci6n de seguros se requiere concesión -
del gobierno federal, que compete otorgar dis
crecionalmente a la Secretaría de Hac1enda y -
Crédito P11blico, oyendo la opinión de la Comi
si6n Nacional Bancaria y de Seguros"º 

La Ley General de Instituciones de Segu
ros rige a las instituciones de seguros, las -
sociedades mutualistas e im¡tituciones nacio.na 
les de segurosº Entendi~ndose por institucióñ 
de seguros, las sociedades mexicanas privadas 
autorizadas para practicar ope.raciones de segu 
ros y, por instituci6n nacional de seguros, --= 
las constituidas con intervenci6n del gobierno 
federal. La sociedad mutualista es una asocia 
ci6n de personas, proporcionando determinadas
cantidades de dinero para cubrir la realiza- -
ci6n de un riesgo. 

El Asegurado. Las personas colocadas 
.frente al asegurador pueden distinguirse en 
tres grupos atendiendo a ia constituci6n de la 
relaci6n contractual, a! inter~s asegurado y -
al destino de las obligaciones del asegurador.· 

a) Figura subjetiva constitutiva de la re!~- -
ción es la persona a cuyo nombre se celebra el 
contrato de seguro (contrayente);. su consenti
miento y capacidad son· relevantes, sobre ella 
recaen generalmente las obligaciones del con-
trato,· correspondi~ndole ciertas facultades de 
disposici6n de la relaci6n. 
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Por supuesto pueden intervenir otras pe!._ 
sonas en su representación, 

b) Figura subjetiva al inter~s es la persona -
sobre cuya esfera patrimonial rec~e el riesgo 
y que por lo tanto necesita del seguro, es la 
persona titular del inter~s asegurado, En el 
seguro de personas (cuando no coincide con el 
contrayente) no es el sujeto de contrato, sino 
el objeto; no le corresponden en principio de
rechos y obligaciones, aunque le compete la fa 
cultad de autorizar el contrato sobre la pers~ 
na~ 

c} Son destinatarios de la prestación del ase
gurador: 

1~ Aquel a cuyo favor se ha estipulado el segu 
ro (beneficiario}; en el seguro de vida, espe 
cialmente para el caso de muerte, un tercero a 
quien en consecuencia en principio tampoco re
caen obligaciones, correspondiéndole el dere-
cho a la prestación del asegurador. 

2. Aquellos a quienes corresponde el derecho a 
la indemnizaci6n, no iure propio, sino a tra-
vés del patrimonio del beneficiario, por tras
misi6n inter vivos (cesi6n), o mortis causa, o 
bien en cuanto a titulares de intereses concu
rrentes, 

La Ley Sobre el Contrato de Seguro dispo 
ne: de seguros por representante (Art. 9}, por 
cuenta de otro (Arto 10), por cuenta propia o 
de otro. (Art. 11), por cuenta de un tercero -
(Art. 12}, y en nombre del mandante (Art, 13). 
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S. ORIGEN DE LA OBLIGACION 

Necesidad y Riesgo. 

La actividad económica hwnana busca me-
dios para satisfacer las necesidades del hom-
bre. 

·cada hombre guarda un orden material en 
la satisfacci6n de sus necesidades en función 
del ,concepto de bienestar, varía segtln su edu-· 
caci6n, medio social, costumbres:, herencia, -
etc. Pero también guarda un orden cronol6gico 
y en.él se distinguen las necesidades presen--
tes y futuras. · · ' 

Las necesidades futuras pueden ser cier
tas o inciertas y estas tlltimas pueden ser in
ciertas en el "an" (si sucederán) o en el 
"quando" (cuándo se verificarán o en el "quan 
tum" (porqué monto se presentarán} o en varios 
elementos juntosº 

Un evento futuro e íncierto puede o no -
tener consecuencias econ6micas y en caso de te 
nerlas, ~stas pueden ser favorables o desfavo~ 
rables. 

Un evento futuro, si tiene la p9sibili-
dad de presentarse, si es incierto y 4Je conse
cuencias económicas desfavorables, se:,' llama 
riesgo., 

Innumerables riesgos amenazan al hombre, 
ya sea en su misma.persona f!sica y en conse-
cuencia en su.potencialidad económicaº 
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H~rmard dice; ''Riesgo es una eventuali-
dad que hace nacer una necesidad". 

La definición de Besson y Picard: "Es un 
acontecimiento incierto que no depende exclusi 
vamente de la voluntad de las partes". 

Malagarriga lo define: "El evento que, -
ocurrido hace que pueda hacerse efectivo el de 
recho del asegurado''. (22) 

Planiol nos dice: " ••• el riesgo es la -
eventualidad del suceso cuya realización ha de 
obligar al asegurador a efectuar la prestación 
que le corresponde•!. (23) 

Donatti da la siguiente definición: "Es 
la posibilidad de un evento dañoso". (24) 

Los elementos constitutivos del riesgo, 
tomando como base la definición anterior son : 

a) La posibilidad 

b) Evento dªñoso 

a) La posibilidad de realización de un evento, 
no es un hecho del mundo sensible sino una re
presentación del mundo lógico, y se deduce me~ 
diante un silogismo: en una situación abstrac
ta de riesgo con determinado evento; en una si 
tuación concreta de riesgo hay determinadas no 
tas, la hacen reducible a la situación abstrae 
ta anterior; luego en una situación concr~ta -
es posible la realización de un determinado 
evento. 
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El juicio sobre la proposici6n mayor se 
basa en la experiencia de los casos pasados -
(estadística); el de la proposici6n menor en -
un examen de las circunstancias concretas; la 
conclusi6n es siempre 16gicae Partiendo del -
juicio podrá determinarse la existencia o no -
de la posibilidad concreta del evento (existen 
cia del riesgo) y el grado de posibilidad (im= 
portancia del riesgo)º 

b} El evento dañoso, cuya posibilidad se·llama 
riesgo y su realizaci6n sini~stro, es un hecho· 
del mundo sensible susceptible de provocar un 
daño, se diferenÓ!a tanto de los hechos ante-
cedentes (causas, condiciones). como de los su
cesivos ldaño) • 

Un contrato de seguro no puede cubrir to 
dos los riesgos recaídos sobre la esfera econ6 
mica de una persona, sino solamente uno o más
riesgos determinados. 

H~rmard dice: "La posibilidad de limita
ci6n de los riesgos, es indispensable para el 
asegurador o . s610'- se llega a definir cada ríes 
go y·a limitarlo con precisión, si puede medir 
se y apreciarse su valor para fijar la suma -
asegurada, la prima y la indemnización o el be 
neficio: solo se puede agrupar+os en mutuali-:::
dad y a realizar su compensaci6n., si es posi-
ble efectuar una clasificaci6n exacta de los -
riesgos"º (25) 

La individualizaci6n del riesgo es dada 
por la .vinculaci6n causal, temporal, objetiva 
y localº Estas vinculaciones limitan el alca~ 
ce del riesgo asumido y determinan las cirqun~ 
tancias especiales de las que resulta el esta-
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do de riesgo. 

La vinculación causal en lo siguiente; -
el asegurador s6lo se responsabiliza por los -
daños causados por determinado hecho con rela
ción de .causalidad adecuada. 

La vinculación temporal trae consigo la 
obligaci6n de indemnizar un daño si se produce 
en un tiempo determinado; es decir, el asegura 
do debe resarcir el daño aparecido en un plazo 
dado, coincidente con la duración del contra-
to. ·. 

La vinculación objetiva o material hace 
al asegurador reparar el daño cuando el sinies 
tro afecta a determinado inter~s asegurado o :.

. persona. 

La vincu1ación local consiste: la garan
tía sólo se aplica cuando el daño ocasionado -
por un acontecimiento· se produce en un determi 
nado lugar. 

El riesgo constituye el elemento real -
del contrato de seguro, éste forma parte de -
los elementos esenciales del contrato, se deri 
va si el.riesgo asegurado falta ab initio, el
contrato es nulo, si desaparece en tiempo ulte 
rior, la relación aseguradora se resuelve. -

. Hay inexistencia del riesgo, cuando en -
el momento .de la celebración del cOntrato no -
existe la posibilidad de presentarse el evento 
es decir, cuando es imposible (si yu ha ocurri 
do y no puede repetirse muerte}º Art. 45 de la 
L.c.s. 
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El grado de posibilidad de ocurrir el -
evento (probabilidad) se conoce como ''importan 
cia del riesgo". . . -

La determinaci6n de la pro~abilidad es -
necesaria, tanto para juzgar la oportunidad o 
no de asegurar, .. como para el cálculo del impo!_ 
te del seguro. 

Las circunstancias relevantes para deter 
minar el grado de posibilidad se conoce por la 
experiencia y, examen de la situaci6n concreta, 
constituyendo la ''situaci6n del. riesgo". 

La importancia del riesgo influye repet!_ 
damente sobre la relaci6n contractual. 

a) Al quedar la proposici6n del contrato al -
asegurado o a la persona correspondiente, ~ste 
y no el asegurador est~ en conocimiento de las 
circunstancias; constituyen la situaci6n del 
riesgo; de donde deriva la obligaci6n .de dec1a· 
rarla exactamente el asegurador,. para poder va 
lorar la oportunidad·de· asumir o no el riesgo-

·y en qué condiciones (artsc 8 al 10, 47 a s1· y 
61 de la LoCoSo)o 

b) El contrato se celebra tomando como base -
una determinada situaci6n de riesgo y su desa
rrollo normal; todo cambia fuera' de lo corrien 
te capaz de agravar o disminuir la probabili-= 
dad, altera la prestaci6n'.entre la prestaci6n 
y la ciontraprestaci6n establecida en el momen
to de la celebraci6n del contrato, provocando 
modificaciones e incluso la resoluci6n {arts. 
43, 52 al 64, 108 de la LoCoSº)'º 
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La obligación del asegurado es efectuar 
el pago de la prima y esta prestación consis
te en una suma de diner.o cierta y determina-
da. 

En cuanto al asegurador hay grandes di
vergencias en lo referente a las caracteristi 
cas de la obligación que le corresponde. - · 

" ••• la obligación del asegurador. consis 
te eri la asunción del riesgo, pero si el ase= 
gurador se expone al riesgo en·· lugar del ase
gurado, hablar de asunción. del riesgo de ga-
rantía o de responsabilidad resulta una f ic-
ci6n" • ( 2 6 ) 

Brtick Lefort señala: " ••• la asunci6n -
dél riesgo importa la obligación del asegura
dor de adquirir y mantener la capacidad para 
afrontar sus eventuales obligaciones de resar 
cimiento. Esta obligación se concretar!a, añ 
tes del siniestro, en el derecho a la formá-= 
ci6n de las reservas; en el caso de quiebra, 
a ciertas medidas conservatorias o de resci-
sitSn, ·etc. Es decir, mientras el riesgo no -
se realiza y es tan sólo una posibilidad, la 
obligación es de prepararse para afrontar la 
responsabilidad que nazca de aquél. Esta es 
la obligación principal y no aquellas orfgina 
das en vil;tud de la producción del siniestro w. 
(27) . . 

La obligación de adoptar las medidas t~c 
nicas (dice bonatti) no proviene d~ .. la volun .. = 
tad de las partes o de la ley reguladora del -
contrato,·sino del ordenamiento de. la empresa; 
es un deber del asegurador frente al Estado y 
no frente al asegurádo, el cual no tiene ac- -
ci6n para exigir el cumplimiento; en todo caso 
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podría considerarse corno un deber secundario -
que no consituir!a el correlativo a la prima -
sino ocurre el siniestro. (28) 

As! pues, la obligación del asegurador -
está en la situación de una obligaci6n condi-
cionada: si el evento se realiza, surge la 
obligaci6n; si, en cambio, no se realiza,· la -
obligación no surge, pero entre tanto y por to 
da la duraci6n de la relaci6n, ha existido.una 
si tuaci6n de vínculo (para el asegúrador) y· ex .· 
pectativa para el asegurado. -

La doctrina civilista ha puesto ya en -
claro. la esencia del sinalagrna y consiste· en 
un riguroso vínculo genésico (causa adquiren-
di), y en un.vínculo funcional {causa solven
di), y el primero no aparece entre las obliga
ciones que constituyen la relaci6n contractual. 
sino entre las promesas que la fundan; por lo 
tanto, bien puede haber un sinalagma genésic·o. 
entre la promesa de una obligación pura y la -
de una obligaci6n no s6lo a t~rmino, sino has
ta subordinada a Una condici6n porque tarnbi~n 
en este dltimo caso la promesa siempre existe, 
y as! pues creando vínculo y expectativa, se -
produce 1a atribuci6n patrimonial, y aunque el 
evento no ocurra, presenta una propia utilidad, 
por lo cual se justifica estando pendiente del 
riesgo, el asegurador puede pretender el pago 
de la prima, pues no está subordinada al even
to la relaci6n contractual,· sino 1inicamente la 
obligaci6n·del asegurador, y si el evento no -
ocurre, el contra tan te no ti.ene derecho a repe 
tir las primas pagadas, porque la asunción de 
la obligación condicionada resulta suficiente 
cuasa adquirendi. 
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6, EL PAGO DEL SEGURO. 

La empresa aseguradora se obliga, median 
te el contrato de segurode vida, apagar una
suma al beneficiario instituido, en términos -
generales al verificarse la eventualidad pre-
vista en el cnntrato. 

Si pien la obligaci6n de la compañia de, 
seguros aparentemente es de fácil cumplimiento, 
cabe dejar precisado la instituci6n está obli
gada ·a cumplir con la entrega de la suma asegu 
rada, en innumerables ocasiones, debido.princI 
palmente a la falta de·designacit5n de benefi-=
ciario, a una designaci6n irregular, o inclusi. 
ve, al homicidio del asegurado por el beneficia 
rio, la persona o persona titulares del dere-= 
cho son de personalidad jurídica dudosa. 

La misi6n de la empresa no se deberá re
ducir a entregar la suma asegurada al reclaman 
te, sino debe poner esp~cial cuidado en la de= 
terminación e identidad de la persona, a la --. 
cual pagará la cantidad estipulada y de no ser 
fehacientes los. derechos, requerir'. resoluc'i6n 
arbitral o j ucÜcial, precisando qué personas -
son las titulares del derecho pretendido. 

Por lo tanto, el pago del seguro es el -
momento cumbre y decisivo para todas las perso 
nas que intervienen en la contrataci6n del se= 
guro, es la realizaci6n del riesgo, es el even 
to dañoso originante para el asegurador de. la. 
obligación actual del resarcimiento y también 
actualiza la responsabilidad de la asegurado-
ra, 

Representa para el asegurado, en el caso 
de una invalidez, el pensar si podrá hacer 
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efectivo el monto de la suma asegurada ampara~ 
da por su p6liza o certificado expedido por la 
compañía aseguradora. Para los beneficiarios 
en el caso de fallecimiento, deberán constatar 
con la compañía aseguradora y ~sta les pagará 
la suma asegurada. · 

El seguro.es un contrato indemnizatorio;. 
llega el momento de analizar con más detalle -
esta afirmaci6n. 

La indemnizaci6n supone ~esarcimiento de 
un daño, indemnizar es pagar ~ste, supone al -
daño como enti.dad mensurable objetivamente, no 
de simple apreciaci6n subj~tivao 

No puede dudarse del car~cter indemniza 
torio del seguro de daños, si la empresa asegÜ 
radora se compromete a pagar el daño real expe 
rimentado por las cosas al ocurrir el sinies-= 
tro" 

Sin embargo, la afirmación ha sido discu 
tida, e incluso rotundamente negada, en los se 
guros 'de vidaª Precisamente, esta negaci6n ha 
sido la base, durante muchos años, para esta-
blecer: el seguro de daños y el de personas -
eran irreductibles a unos.supuestos comunesº -
Se dice, en efecto, en el seguro de vida el 
asegurado y el asegurador convienen en el pago 
de una suma al asegurado o a un tercero benefi 
ciario, que no tiene relación alguna con el da 
ño sufridoº As! lo dice expresamente el artí= 
culo 152 de la Ley Sobre el Contrato de Seguroº 

" ·Aún quienes en principio, admiten al se 
guro de vida como indemnizatorio, no dejan de-

· manifestar; en los seguros de daños la indemni 



82 

zaci6n se fija en función de perJuicio realmen 
te experimentado, en los seguros de vida la in 
demnizaci6n es arbitrariamente señalada por -= 
las partes contratantes. 

Cuando se realizan las condiciones capa
ces de convertir en actual la .obligaci6n del -
asegurado, no puede decirse que no haya sinies 
tro. 

El siniestro está integrado por: 

. a) Elemento de hecho, o· sea la realiza-
ci6n del evento en el contrato y las circuiis-
tancias concretas en., que se produzca. 

b) Elementos jurídicos, o sean los limi
tes; del 'riesgo asumido. 

La garantía del asegurador, consiste en 
la obligación asumida de efectuar una presta-
ci6n contractual al verificarse el evento teni 
do. La garantía o riesgo asumido por la empre 
sa, se limita por la ley o convencionalmente = 
por las partes en relaci6n con muchos factores, 
como son el tiempo, lugar, objeto expuesto al 
riesgo, etc. 

La realizaci6n del siniestro tiene.como 
consecuencias el nacimiento de determinados -
cargos del asegurado, .. pudiendo ~stos, afectar 
la magnitud y la subsistencia de la obligaci6n 
principal del asegurador, las cuales son: 

a) Denuncia del siniestro. 

b) Cuando se ha producido el siniestro. 
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El titular del derecho tiene el deber de 
informar a la empresa aseguradora, tan pronto 
como tenga conocimiento de éste. 

El tercero beneficiario está en posibili 
dad d~ solicitar a la empresa el pago del'segu 
ro únicamente dentro de los dos.años siguien-
tes a,la fecha de conocimiento.de su carácter. 
Pasado este término, su acci6n prescribirá · de 
acuerdo coh lo establecido en los artículos 81, 
82, 83 y 84 ~la Ley Sobre el Contrato de Segu-
ro. 

Art.!culo a·L "Todas las acciones deriva
das de un contrato de seguro prescribirán en 2 
años, contados desde la fecha del acontecimien 
to originador"º 

Artículo 82. "El plazo mencionado en el 
artículo anterior no correrá en caso de omi- -
si6n, f,alsas o ·inexactas declaraciones sobre .- . 
el riesgo corrido, sino desde el día en .el 
cual la empresa haya tenido conocimiento de ~l; 
y si se trata de la realización del siniestro, 
desde el d!a en el que haya llegado a conoci-
miento de los interesados, quienes deberán de
mostrar si hasta entonces ignoraban dicha rea
lizaci6n. 

Tratándose de terceros beneficiarios se 
necesitará, además éstos tengan conocimiento 
del derecho constituido a su favor'' Q 

Artículo 83n "Es·nulo el pacto para abre 
viar.o extender el plazo de prescripci6n fija= 
do en los artículos anteriores''º 
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Por último, el artículo 84 dispone. "Ade 
más de las causas ordinarias de interrupción = 
de la prescripción, ésta se interrumpirá por -
el nombramien~o de peritos con motivo de la -
realización del siniestro y trat~ndose de la -
acciiSn en pago de la prima, por el :i:;equerimien 
to mencionado en el artículo 38 de la presente 
ley. 

Las anteriores son todas las disposicio
nes contenidas en el capitulo V de la Ley So-
bre el Contrato de Seguro, y trata sobre la -
prescripci6n. De su lectura surgen dudas so-
bre la interpretación y alcance de los distin
tos aspectos abarcadOs y_ los cuales es necesa
rio precisar. 

La prescripción extintiva, liberatoria -
de obligaciones o prescripción de acci6n refe
rida en este capítulo, tambi~n l.lamada pres- -
cripción negativa para distinguirla de.la ad-
quisitiva de bienes, es una institución; de or
den ptiblico, habiendo sido reglamentada en la 
Ley Sobre el COntrato de Seguro para dar segu
ridad y firmeza a todas aquellas situaciones -
jurídicas y económicas, y de no estar definí-
das, darán origen entre una aseguradora y las 
partes que intervienen en el contrato de segu
ro, ya se trate del asegurado, contratante o -
beneficiarios, a numerosas y constantes discu
siones traducidas por lo general en incertidum 
bre en la situación financiera de· las empresas 
y· vacilaciones aún para la aplicaci6n de la -
ley misma. 

El plazo de dos años para la prescrip- -
ción de las acciones señalado en el artículo - . 
81 de la Ley mencionada, nos parece bastante -
amplio si se toma eri cuenta la naturaleza del 
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contrato de seguro, principalmente el de vida, 
en el cual se conoce por regla general el ries 
go sufrido en forma inmediata y si, no obstan= 
te ello, el interesado abandona por negligen-
cia o mala intención sus derechos, la prescriE. 
ción resulta una sanci6n efectiva. 

Tradicionalmente el término para la pres 
cripci6n se inicia cuando la obligaci6n, se -= 
hace exigible, por lo cual, el propio·precepto 
señala;· el término .en el contrato de seguro se 
cuenta desde la fecha del acontecimiento ·origi 
nadar en el caso del seguro de- vida, ésto .es,
la muerte del asegurado. 

El articulo 82 señala las excepciones 
para el c6mputo del plazo¡ y este no puede 
correr {se supone para la empresa) , en caso de 
ocurrir falsas o inexactas declaraciones (debe 
entenderse las ·proporcionadas por el asegura-
do}, sobre el riesgo corridoº Sigue diciendo 
el precepto: "º q1 ºy si se trata de la realiza-
ción del siniestro, desde el d!a que haya lle
gado a conocimiento de los interesados, quie-
nes deber~n demostrar si hasta. entonces ignor~ 
ban dicha realización. 

Se establecen dos casos en los cuales n·o 
puede correr el plazo para la prescripción: 
uno, aplicable a la empresa para el caso de 
rescisi6n unilateral del contrato, derivándose 
del artículo 47 de la ley, por la omisión o -
inexacta declaración de los hechos, estando -
obligado a proporcionar el proponente del segu 
ro ya se trate del asegurado, su representante 
o un tercero, de acuerdo con los artículos 8, 
9. y 10 de la misma Ley~ 
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El otro caso, aplicable al beneficiario 
del seguro, a quien sólo puede .contarle el pla 
zo de prescripci6n desde que haya llegado a sü 
conocimiento de la realización del siniestro; 

0pero con la obligaci6n de demostrar si hasta -
entonces ignoraba dicha realizaci6n. 

Por último, s.eñala el precepto: tra tándo 
se de terceros beneficiarios se necesitará, -= 
adem~s éstos tengan conocimiento del derecho -
constituído a su favor. 

En :.el caso de aplicaci6n al seguro de -
vida, donsideramos por regla general al benefi 
ciario como tercero a disfrutar del monto ase= 
gurado, en contraposición al seguro de daños -
en el cual coinciden en la mayoría de los ca-
sos, asegurado y beneficiarioº 

En consecuencia, el beneficiario en el -
seguro de vida, tiene derecho a no correr el -
plazo de prescripción mientras no tenga conoci 
miento tanto de la realización del siniestro = 
(fallecimiento del asegurado) como del derecho 
constitu,ido a su favor. · En. el primer caso .la 
ley exige comprobar la falta de conocimiento -
de dicho fal~ecimiento, lo que resulta imposi
ble en la pr~ctica, pues se trata de un hecho 
negativo. 

Parecida ~ific~ltad podría presentarse a 
la empresa al tratar.de demostrar. si una perso 
na ya tenía conocimiento del derecho constitui 
do a su favor como beneficiario, frente a la ::
negativa de ~·éste. 

Existe una imposib_ilidad legal manifies
ta para el beneficia,rio .de demostrar, llegando 
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el caso, un hecho negativo consistente en no -
tener conocimiento anterior de la realización 
del siniestro. 

En efecto, en las reglas generales sobre 
la prueba en materia mercantil, el articulo --
1195 del C6digo de Comercio establece: "El que 
niega no está obligado a probar, s~no solarnen-
te ·.si su negaci6n envuelve afirmación expresa · 
de un hecho, "lo que.no ocurre en el supuesto 
analizado y el artículo 1196 señala: "Tambi~n 
está obligado a probar el que niega, cuando al 
hacerlo · desconoce la presunci6n legal que tie 
ne". 

Igual razonamiento cabr!a para la empre
s.a si el beneficiario negare haber tenido cono 
cimiento del derecho constituido a su favor, = 
pues con tal negativa, la carga de la prueba -
es para la empresa y ~sta en raros casos tiene 
conocimiento de cuando el beneficiario ha sido 
notificado de la cláusula a su favorº La ley 
s6lo señala como tal en el art!culo 165 de la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro, el caso de de 
signaci6n de berief iciario en forma irrevocable 
y debe comunicarse al beneficiario para surtir 
efectos la cesación del derecho del asegurado 
a cambiar beneficiarioº · 

La nulidad del pacto que abrevie o ex- -
tienda el plazo de prescripci6n, establece · el 
articulo 83 de la ley de la materia, se deriva 

·ae la nai:.uraleza misma de instituci6n de orden 
pQblico; tiene el carácter de imperativa, se-
gtin lo prescribe el art!culo 193 de la propia 
ley. · 
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Por último, señala el artículo 84, la -
prescripci6n 'se interrlimpe, además de las cau
sas .-ordinarias, por el nombramiento de peri tos 
con motivo de la realización del siniestro (a
plicable pri.nc±palmente al ramo de daños) y -
tratándose de la acción en pago de la prima, -· 
por el requerimiento tratado por el artículo -
37 de la presente ley. 

De ac.uerdo con lo anterior, las causas -
ordinarias de interrupción de la prescripción 
son señaladas en el código de Comercio, en su 
artículo 1041 o sean: " ••• la demanda u otro -
cualquier género de interpelaci6n judicial he
cha al deudor, por el reconocimiento de las -
obligaciones o por la renovación del documento 
en que se funde el derecho del acreedor". 

En esa inteligencia, el nuevo término de 
la prescripción empieza a contar desde el día 
en que se haga reconocimiento de las obligacio 
nes ya prescritas. -

El beneficiario a quien la aseguradora -
se negará a liquidar el importe de la suma ase 
gurada, de acuerdo con los artículos 135, 136-
'y 137 de la Ley General de Instituciones de Se 
guros, deberá acudir a efectuar la reclamaci6ñ 
correspondiente ante la Comisión Nacional Ban
caria y de Seguros, quien tratará de conciliar 
los intereses del quejoso y de la empresa y si 
esto no fuera posible, de común acuerdo desig
narán árbitro en un procedimiento convencional, 
de acuerdo con las disposiciones relativas del 
C6digo de Comercio, el. cual. se aplicará suple
toriamente. A falta de disposiciones eh dicho· 
ordenamiento, se suplirá con las normas del có 
digo de procedimientos Civiles para el Distri= 
to Federal. El juicio de amparo será el unico 
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recurso contra el laudo dictado en el procedi
miento arbitral y todas las demás resoluciones 
dictadas en el procedimiento únicamente admiti 
rán el recurso de revocaci6n. 

Si las partes en controversia no están -
conformes en designar árbitro a la mencionada 
comisi6n, podrán· ocurrir a ventilar el procedi 
miento correspqndiente ante los tribunales coiñ 
petentes. 

Los tribunales no deberán admitir deman
da alguna en contra de una instituci6n de segu 
ros,· si el actor no afirma en ella, bajo pro-= 
testa de decir verdad, haber sustanciado y ago 
tado el procedimiento citado con anterioridad:-
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La acepci6n de beneficiarios viene del - . 
latin "beneficiarius", dicese de la persona a 
quien beneficiaría el contrato de seguro; per
sona que recibe un beneficio. (1) 

La designación de beneficiario es una -
institución importantísima en el campo.de los 
seguros. En virtud de ser la facultad perso-
nal inherente al asegurado para disponer libre 
mente ·en vida, de una ~antidad de dinero para
sus beneficiarios, cuando fallezca. Es tam- -
bién considerada como la libre manifestación -
de la voluntad del asegurado y a través de 
ella indica a quien desea sea cubierto su segu 
ro, viniendo a ser el pago del importe de la = 
suma asegurada al ocurrir la eventualidad pre
vista en el contrato. 

La designación tiene una forma determina 
da por la ley; la forma escrita ••• , (2) mediañ 
te ésta, el acto es formal, privado; asimismo~ 
es esencial para su existencia la firma del -
instituyente y la designación del o de las per 
sonas .:precisando nombres y apellidos de éstos-; 
Como acto o instrumento privado, puede elabo-
rarse manuscrito o mecanografiado. 

Los derechos del beneficiario derivados 
de la exist~ncia del contrato de seguro depen
den de las condiciones contractuales. 

Para que la compañia aseguradora quede -
obligada al cumplimiento de la prestación co-
rrespondiente al tercero, a cuyo favor se esti 
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pul6 el contrato de seguro, es necesario exis
ta una designaci6~ v~lida de beneficiario. 

Es importante señalar la naturaleza jurí 
dica de dicha designaci6n pues esta se tendr~
como punto de partida y directriz para resol-
ver los diferentes problemas suscitaáos, o en 
v!as de resolver o sea dejar asentado si la de 
signaci6n de beneficiarios es una manif esta- = 
ci6n unilateral de voluntad, o bien, si es ne
cesario comunicarla a la aseguradora y al bene 
ficiario y además, si se requiere la conformi= 
dad de la compañia y del tercero. 

Si partimos de este ~nunciado: la volun
tad individual es absolutamente aut6noma para 
atribuir a un tercero cualquier derecho, enton 
ces solo basta la declaraci6n de contrayente = 
al designar. beneficiario y el nombramiento sur 
tirá plenos efectos, pues la notificaci6n a la 
compañia aseguradora o al tercero y la acepta
ci6n de ambos, no podrá influir en la designa
ci6n. La naturaleza de ~sta no puede afectar
se tampoco por la !ndole del documento y en 
tal caso, debe declararse si en general es 
aceptado o no, sin precisar si la compañia 
est~ notificada cuando se trata de un acto in
ter vivos, o no tener en cuenta la comunica
ci6n 'si se considera acto mortis causa. 

La anterior argumentaci6n carece de vali 
dez pues nos hace reflexionar si la designa- = 
ci6n del o de los beneficiarios es suficiente 
para influir en la naturaleza del negocio. 

El contrato será perfecto respecto a la 
insti tuci6n del beneficiario, h·aciendo constar 
las dos manifestaciones de voluntad, la del --
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asegurador y'la del asegurado, y así las par-
tes se comprometarán sabiendo oportunamente -
cuales son sus obligaciones. 

El perfeccionamiento contractual de la -
designaci6n se forma coú la notificación de la 
misma a la empresa de seguros, pues con la co
municación quedar~ obligada con precisión acer 
ca del· acreedor condicionado de la suma asegu= 
rada, sin que por la mera comunicación, ésta -
deba dar su conformidad sobre el tercero insti 
tuido, pues la empresa no tiene interés en pa= 
gar a personas determinadas, porque el princi
pio del seguro de vida es beneficiar por volun 
tad del contratante a terceros, generalmente = 
familiares perjudicados en la satis.:Éacci6n de. 
sus necesidades al desaparecer el asegurado, -
sin poder intervenir en el cobro del importe, 
por ministerio de ley cuando se trate de fami
liares cercanos, los acreedores del contratan
te individual. 

El asegurado hasta su muerte tiene la li 
bre disposición del importe del seguro, a ·me-= 
nos de haber designado irrevocablemente al be
neficiario - Est~ en posibilidad de señalar al 
tercero al celebrar el negocio o con posterio
ridad en documento espec!fico y la notifica- -
ci6n a .la empresa de seguros sobre la estipula 
ción, podr~ hacerse. aún después de su deceso,
y esto se puede hacer constar por testamento, 
en un contrato diferente al contrato de seguro 
o por medio de cualquier acto aceptado por la 
ley, no por ello perderá su carácter contrac-
tual o adopte la naturaleza propia d~l acto en 
el cual se encuentre consignada. 

No es necesaria la intervenci6n del bene 
ficiario en su nombramiento,,. el asegurado tie= 
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ne el derecho de designarlo y la empresa el de 
ber de pagar a la persona señalada cuando le = 
es notifieado. Además si el beneficiario es -
irrevocable, para nombrarlo o sustituirlo se -
requiere de su participaci6n. 

Se suele afirmar: si el asegurado tiene 
el libre ejercicio acerca del beneficiario y -
la empresa.no est~ en pos'ibilidad de oponerse 
a su identidad sino debe cumplir con la desig
naci6n con independencia de su parecer; no ·es 
correcto afirmar la naturaleza contractual de 
la instituci6n, pues se est~ en el caso de urta 
mera declaraci6n unilateral de voluntad y para 
surtir efectos en beneficio del tercero, deben 
ser notificados éste y la empresa. 

El criterio expuesto, si bien es de dif! 
cil objeci6n, no est~ de acuerdo con los prin:
cipios generales del seguro y la aseguradora -
no puede objetar el nombramiento, por la misma 
naturaleza del contrato principal, entonces se 
obliga, desde un principio, a liquidar, la su
ma asegurada a quien libremente convenga el 
asegu~ado, as! lo dispone la ley y exige la ~i 
nalidad del contrato del seguro. (Art. 156 
L.c.s.) · 

El criterio de considerar la designaci6n 
en cuestión, como una declaraci6n unilateral -
de voluntad se desvirtda al efectuarse el nom
bramiento irrevocable, porque en este caso, -
aunque la empresa deba pagar la suma pactada -
sin importar la identidad del asegurado, éste 
no podrá modificar su estipulaci6n unilateral
mente í se necesitará en su caso, la aprobaci~n 
escrita y fehaciente del tercero beneficiario, 
el cual hasta entonces puede desconocer su ca-
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rácter y s6lo cumpliendo con este requisito, -
la instituci6n de seguros quedará constreñida 
a efectuar la sustitución. 

La Ley Sobre el Contrato de Seguro en la 
fracción II del articulo 153, precisa: " ••• en 
caso de haber un beneficiario determinado, se 
deberá incluir su nombre completo en la p6li-
za". 

La regla general en la actividad de seg~ 
ros de vida, consiste en lo siguiente: la per
sona al solicitar el seguro incluye en su solí 
citud por escrito a la empresa, además de las 
exigencias legales, un nombramiento de benefi
ciarios, subsistiendo en la mayor!a de los ca-· 
sos hasta el fallecimiento del asegurado, más 
cuando el asegurado por diversos motivos, de-
sea modificar la estipulaci6n del beneficiario, 
precisara de una forma id6nea para garantizar 
una auténtica manifestaci6n del asegurado, por 
su propia seguridad y la de aquellos favoreci
dos por su señalamiento, además la modifica...: -
ci6n deberá ser anotada en la p6liza. 

El asegurado debe poner especial cuidado · 
en designar beneficiario, las empresas de segu 
ro cuidan meticulosamente la modificaci6n de = 
la institución de beneficiarios, para as1 lle
gado el caso, puedan tener la plena seguridad 
de la persona o personas a quienes entregarán 
la suma asegurada, evitándose as! conflictos -
originadores de perjuicios en su solvencia eco 
n6mica y moral, tomando en cuenta lo crecido -
de la suma contratada. 

La designación de beneficiarios se hace 
en un documento espectfico o también, como 
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apéndice de algQn acto formal y en éste ~ltimo 
caso, se discute si la nulidad del acto cele-
brado por no reunir los requisitos de formali
dad origina también la carencia de efectos de 
la provisi6n acerca del seguro. 

El asegurado tiene derecho a designar a 
un tercero como beneficiario sin necesidad del 
consentimiento de la empresa aseguradora, pu
diéndose comprender en la_designaci6n una par
te o la totalidad de los derechos derivados -
del seguro. El asegurado, aun cuando tuviere 
nombrado beneficiario, puede disponer libremen 
te de este derecho por acto entre vivos o por
causa de muerte. El derecho de revocar la de
signaci6n de .. beneficiarios cesa anicamente, -
cuando el asegurado hace renuncia de él, esto 
deber~ hacerse constar en la p6liza; debiendo 
comunicar dicha renuncia a la empresa asegura
dora .y al beneficiario. (3) 

. La aseguradora, aan .cuando se hubiere es 
tipulado por convenir as!. a los intereses del
asegurano y del beneficiario, debe admitir su 
revocaci6n cuando los mismos otorguen de mane
ra absoluta y fehaciente, su conformidad con -
la revocaci6n. 

Si el asegurado renuncia a revocar la de 
·signaci6n de beneficiario sin cumplir con las
formalidades legales, o sea, cuando no se comu 
nique la voluntad del estipulante al beneficia 
rio y a la empresa, se discute si es suscepti= 
ble a surtir efectos legales, por no ajustarse 
a derecho. Se ha sostenido por algunos intér
pretes lo siguiente; al no cumplirse con la -
forma legal de la designaci6n irrevocable de ... 
beneficiario, no podrá surtir efecto legal al

. guno. 
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La mayoría de los tratadistas sostienen: 
si en su defecto no se cumplieron los requisi
tos de forma y si se cumplieron los relativos 
a la designaci6n libre, el tercero deberá de -
tener id~nticos derechos al beneficiario revo
cable. 

La designación de beneficiario irrevoca
ble posee.esta ventaja: siendo cual fuere el -
vinculo ligado al contratante individual con -
el tercero, el ·derecho derivado del acuerdo de 
voluntades no será susceptible de embargo, ni 
de ejecución, por concurso o quiebra del asegu 
r.:i.do. (4) · -

El asegurado tiene la facultad de nom- -
brar benef1ciario y conservar el derecho a la 
revocaci6n y en cualquier momento; sustitu!rlo, 
y lo puede hacer por un nuevo nombramiento o -
simplemente privando de efectos a la designa-
ci6n anterior, perdiendo el beneficiario su de 
recho a recibir la suma asegurada, sin conside 
rar, la remoción de retrotraerse a su nombra-= 
miento. 

Cuando el beneficiario irrevocable fa- -
llezca con anterioridad al asegurado, los dere 
chas derivados de la designación seguirán sur=
tiendo plenos efectos y por ministerio de ley, 
la sucesión del beneficiario irrevocable susti 
tuir~ en sus derechos al originariamente ins-= 
tituido. 

Intimamente ligado con los problemas del 
derecho de revocaci6n, s~ tiene el problema de 
cambio de beneficiario, La instituci6n de be
neficiario es complicada y multiforme, pero es 
posible una simplificaci6n de la situaci6n ju-
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r!dica. El objeto indiscutible de todo seguro 
sobre la vida es la previsi6n familiar, asenta 
da en la moral de todos los pueblos y en todos 
los tiempos, y s6lo puede impugnarse cuando -
palmariamente se demuestre, si el seguro se 
usa- con el ;fin de perjudicar intereses de ter
cero. Como puede ser el caso de los acreedo--· 
res del asegurado. 

Fuera de ello, el asegurado tiene plena 
libertad para disponer del· capital del seguro; 
esta libertad le permite cambiar al beneficia
rio cuando qu_iera, sin limitaci6n alguna. 

Como el derecho del beneficiario es re-
troactivo al momento de suscribir el contrato, 
corresponde a aqu~l designacfo hasta el momento . 

· de la muerte del asegurado el derecho pleno al·. 
beneficio, sin participaci6n alguna para los -
bené'ficiarios anteriores al sufrir la revoca-
ci6n de su designaci6n, pierden ipso facto to-

. do derecho originado en el contrato de seguro. 

En el seguro sobre la vida, la compañía 
aseguradora está obligada a pagar a la muerte 
del asegurado, el beneficio del seguro, a un· -
tercero designado beneficiario de· una manera -
precisa, ya· sea en la p61iza o en algG.n docu-
mento aut6nomo o gen~rico con posterioridad a 
la celebraci6n del contrato. 

Si el asegurado designa unoeneficiario 
y la identidad del mismo no es determinada, 
esto se debe' a una falta de previsi6n. 

Cu~ndo en la designaci6n de beneficiario 
no se espl:cifica quienes deben disfrutar de la 
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prestaci6n y al existir la empresa.aseguradora 
realiza una actividad como negocio celebrado -
con ~sta un contrato aleatorio, además el segU' 
ro de vida no lo beneficiar~ econ6micamente·, = 
pero en el caso de cumplirse con el cometido, 
proteger~ a los terceros designados intuita -
persona de un po~ible caos en esta ~poca en la 
cual el factor econ6mico reviste cada dfa, por 
desgracia, una importancia inusitada. 

El beneficiario lo es, cuando es. nombra
do legalmente por el asegurado y su derecho se 
perfecciona al cumplirse la condici6n prevista 
en el contrato, estando además supeditado su -
carácter a la permanencia ~n la estipulaci6n a 
su favor y tambi~n a la vigencia del contratoº 

La muerte del asegurado determina el 
principio del perfeccionamiento del derecho 
propio del beneficiario¡. el;contrato de seguro 
es pe+fecto con anteriorid.ad al deceso, mien7"'- · 
tras al1n est~ con vida el 1aseg:uradoº 

La Ley Sobre el Contrato de Seguro, atri 
buye al beneficiario un derecho propio, inde-= 
pendiente susceptible d~ hacerse valer con pos 
terioridad al fallecimiento del aseguradoº -

3. AUSENCIA DE BENEF~CIARIOSo 

El asegurado, generalmente desde el mis
mo momento ·de la iniciaci6n del contrato de se 
guro, proporciona a la empresa aseguradora¡ -= 

· los datos referentes a la identidad de las per 
sonas a ser favorecidas!por la operaci5n cele= 
brada. 



113 

Cuando la falta es absoluta, es decir, -
cuando el asegurado no hace designaci6n alguna 
y queda ~l solo constituido como beneficiario 
de su propio seguro, no existe problema de nin 
guna naturaleza, porque el capital asegurado = 
va a engrosar su patrimonio y con él queda su
jeto enteramente al derecho sucesorio. El as·e 
gurado no carece de derecho para disponer del
crédito del seguro, por lo contrario, este pue 
de durante su vida, disponer libremente del -= 
cr~dito repartido de~ seguro, como de cualquier 
otro elemento de su patrimonio, inclusive de-
signado en cualquier tiempo, si le place, a un 
tercero beneficiario, o descontar con el asegu 
rador en forma de rescate o de préstamo sobre
su p6liza cualquier cantidad a la que tenga de 
recho. 

En el caso de falta absoluta de designa
ción de beneficiario, el derecho al seguro 
est~ incluído en el derecho hereditario, así -
el heredero al rechazar la herencia pierde con 
ella todo derecho al capital asegurado. 

La cuestión de la existencia o de la fal 
ta de designaci6n debe examinarse en relaci6n
con el momento de la muerte del asegurado, por 
que es posible aún cuando no exista en la p6li 
za ningún beneficiario, y exista una designa-= 
ción posterior por otro medio, basta una míni
ma determinación del beneficiario donde el be
neficio del seguro deje de engrosar al patrimo 
nio del asegurado y constituya un derecho pro= 
pio de tercero, como si su designación hubiese 
sido perfectamente determinada. 

Excepcionalmente, por falta de previsi6n, 
o también por falta de requisitos materiales y 
a veces formales, no existe instituido un bene • 
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ficiario en el seguro .de vida, esto desde lue
go no traerá como consecuencia considerar la -
inexistencia del contrato, sino s6lo, la inde
terminabilidad actual de la persona o personas 
acreedoras a percibir la suma asegurada. 

Si el asegurado cumpli6 con los requisi
tos solicitados por el asegurador desde la vi
gencia del contrato, hasta la realizaci6n del 

·siniestro, ~ste queda obligado a entregar la -
suma pactada. · 

Cuando acaece la muerte del ·anico benefi 
ciario designado, al mismo tiempo o con·ante-=
rioridad al asegurado y no hubiere nuevo bene
ficiario, el impo~te del seguro deberá pagarse, 
salvo irrevocabilidad de beneficiario o pacto 
en contrario, a la sucesi6n del asegurado, (6} 

La disposici6n anterior presupone la ~
existencia de un beneficiario y no considera -
en la cual en ningfin momento si se hubiere nom 
brado beneficiario y no existe otro articulo ;:." 
en la Ley Sobre el Contrato de Seguro donde -
analice esta posible situaci6n, lo cual. obliga 
al int~rprete a encontrar anal6gicamente la so 
luci6n en la disposici6n citada y considerar ~ 
si el importe tambi~n pasar~ en este caso, a -
la sucesi6n del asegurado y más atín, de dar -
participación a la beneficencia pablica en la 
sucesi6n como heredero y consecuentemente, el 
derecho a percibir la suma correspondiente. 

La misma medida deberá adoptarse cuando. 
el benef iciaric no acepte expresamente el bene 
ficio pactado por el contratante asegurado y~ 
en cambio, cuando existi6 irrevocabilidad en -
el nombramiento del tercero, si se da el cas.o 
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de premurencia, el acreedor pasará a ser, la -
sucesi6n del beneficiario irrevocable. 

Si el beneficiario irrevocable f allecie~ 
ra con anterioridad al asegurado, sus derecho
habientes pasarán a ser sus herederos: esto no 
es aceptable en nuestra ley, pues la misma de
bería distinguir con exactitud al beneficiario 
irrevocable derivado de un contrato y al terce 
ro irrevocable ligado intuita persona con el = 
asegurado~ 

Cuando el beneficiario irrevocable es de 
signado por el estipulante intuita persona, el 
asegurado lo hace motivado por lazos familia-
res o afectivos, pero el nombramiento no debe 
aprovechar a los herederos del beneficiario -~ 
irrevocable si muere con anterioridad al asegu 
rada, porque la causa que impulsó al contrayeñ 
te no se deriv6 de trasmitir ese derecho a per 
sanas ajenas, esto es diferente al existir una 
irrevocabilidad caucional,· en este caso, en -
cambio, sí debe aprovechar a los herederos 
pues de esta forma se ven garantizados sus de
rechos por la obligación creada con anteriori
dad y de la cual el.contrato de seguro viene a 
ser una contraprestación, siendo útil para el 
asegurado y suficiente y adecuada para el bene 
ficiarioª Esta forma de garantía es muy usada 
en la actualidad al obligar al adquirente de -
una casa habitación a tomar un seguro de vida 
por el saldo insoluto existente al fallecimien 
to, designado con carácter irrevocable como be 
neficiario al acreedor del crédito°' 

Volviendo concretamente a lo preceptuado 
por el artículo 164, de la ley de la materia¡
en su segundo párrafo es conveniente para el -
buen funcionamiento de la actividad asegurado-
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ra y sobre todo, de mucha utilidad para los -
causahabientes del contrato considerar en to-
dos los casos esta circunstancia el importe 
del seguro no debe tomarse como parte del acer 
vo hereditario del asegurado en los. casos en = 
dpnde exista designac16n válida de beneficia-
rios. 

El objeto motivador del contratante indi 
vidual a asegurarse, es precisamente el consis 
tente en beneficiar al tercero por ~l designa:' 
do, para cobrar la suma asegurada y si en oca
siones, no existe beneficiario, por haber ocu~ 
rrido su deceso, por no ser válida la estipula 
ci6n·o simplemente porque nunca fue designado; 
el importe de la suma asegurada pasará enton-
ces a formar parte del caudal hereditario del 
asegurado; sentado este criteriop es necesario 
precisar: la ausencia de designaci6n de benefi 
ciarios siempre determinará el ingreso de la = 
suma asegurada a la sucesi6n del asegurado. 

Si la empresa ha ve.nido recibiendo las -
primas peri6dicas manteniendo en vigor el con
tra to, por un principio elemental de equidad, 
no tiene por qu~ no estar obligada al pago del 
importe asegurado por el simple hecho de no -
existir beneficiario al deceso del asegurado, ... 
porque si no est~ determinado, es susceptible 
de determinaci6n de conformidad con las cláusu 
las contractuales y de ser omisas ~stas, por :
el criterio del legislador o la decisi6n de -
los 6rganos arbitrales o jurisdiccionales, los 
cuales vienen a sustituir la falta de disposi
ci6nº · 
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4. JUICIO SUCESORIO EN EL SEGURO DE VIDA. 

Como ya se dijo anteriormente, la suma -
asegurada formará parte del haber hereditario 
del de cujus, cuando en el seguro de vida no -
se haya nombrado beneficiario. 

La smna asegurada es una cantidad inde-
pendiente y ajena al patrimonio del ásegurado, 
en virtud de ser una cantidad perteneciente en 
vida de ~ste al asegurador y a su muerte se le 
atribuirá al beneficiario.designado. 

La falta de designaci6n de beneficiarios 
o ausencia de estos es un problema común en ~
los seguros de grupo, colectivos o masivos so
bre la vida, pues en la gran colectividad ase
gurada frecuentemente los asegurados no elabo
ran su designaci6n de beneficiarios, lo cual -
no sucede en los seguros individuales. Al cum 
plirse la condici6n impuesta en el contrato de 
seguro sobre la vida sin existir beneficiarios, 
la suma asegurada ingresa al caudal heredita-
rio de ~ste. En los casos de ausencia de de-
signaci6n de beneficiarios, el capital del se
guro lo obtendr~n mediante la sucesión del ase 
gurado¡ o sea se atribuirá el beneficio a quie 
nes sean declarados herederos en el juicio su= 
cesorio correspondiente. (7} 

Para poner a disposici6n la suma asegura 
da a quienes sean declarados herederosf los iñ 
teresados se someten a un procedimiento dilata. 
do además de costoso y si tomamos en considera 
ci6n la precaria situaci6n económica en la -
cual se encu~ntran regularmente las familias ·
de los asegurados, les es difícil iniciar un -
juicio de esta naturaleza, además, requiere --
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del empleo de profesionales del derecho para -
tramitarlo, si se espera hasta el momento de -
ser nombrados herederos para proporcionarles -
la suma asegurada, ya no se cumplir~ con las 
finalidades de este tipo de aseguramiento,como 
es el de otorgar a los familiares del asegura
do una cantidad segura para la etapa de reajus 
te por la que se pasa al haber perdido al que
satisfac!a sus necesidades econ6micas, siena.o 
necesario para ellos cobrarla en forma inmedia 
ta para cubrir esas necesidades apremiantes, -

Los familiares del asegurado al tramitar 
el juicio sucesorio correspondiente, se verán 
en la necesidad de pasar.por las etapas que -
exige la ley para llevarlo a cabo, dicho trámi 
te implica necesariamente un per!odo de tiempo 
y dinero para los familiares del asegurado, -
pues en los seguros masivos la mayor!a .de sus 
familiares no cuentan con medios en su econo-
mía para el costo que implican las-diligencias 
del juicio sucesorio, asociado con su duración, 
desvirttia la finalidad de estos seguros, se -
trata de evitar solicitarles el trámite de 
~ste ·mediante la aplicaci6n de la cláusula be
neficiaria establecida en la Instituci6n Nacio 
nal de Seguros sobre la Vida, cumpliendo con ~ 
la f unci~n social que tienen ~stas formas de -
aseguramiento, proporcionando a los interesa-
dos un beneficio econ6mico inmediatoº 

En todas las compañ!as aseguradoras en -
las cuales haya contrataci6n de· seguros masi~
vos sobre la vida, se deben establecer con un 
criterio de justicia social, regias de f~cil -
interpretaci6n y aplicación, tendientes a ha-
cer llegar con facilidad y sin necesidad de di 

. latados y costosos procedimientos judiciales,
la suma estipulada a los familiares, tomando -
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las reglas de la sucesión legítima. Además -
esto implicaría para las mismas compañías de -
seguros, tener una menor reserva en sus obliga 
ciones pendientes de cumplir por siniestros. -

5. DISPOSICION TESTAMENTARIA EN EL SEGURO -
DE VIDA. 

La rnayor1a de los tratadistas concuerdan 
en estimar las ventajas del seguro corno a fa-
vor exclusivo de la persona designada en el -
contrato y no corno parte de la sucesión. 

"La sucesión testamentaria es una espe-
cie de la sucesión mortis causa, que se produ
ce mediante la expresi6n de la 1íltirna voluntad 
de un causanteG ••• " .(8) 

El contrato de seguro a favor de tercero 
nunca se deriva de la idea de hacer testamento, 
su rn6vil principal es garantizar a los familia 
res, de posibles estrecheces económicas deriva 
das del deceso, el asegurado no adjudica la --= 
cantidad asegurada al patrimonio por heredar-
les si no paga periódicamente· primas para cu-
brir una posible contingencia, siendo compensa 
da por una suma pactada¡ al tercero designado-
por el asegurado. · 

' 
El heredero o legatario testamentario 

pueden ser revocados por el testador en cual-
quier momento por una disposición formal y en 
ningún caso es admisible la existencia del tes 
tarnento irrevocable. En el contrato de segu--= 
ro, salvo pacto en contrario, el asegurado tie 
ne derecho de designar libremente a sus benefi 
ciarios y la renuncia a la revocabilidad de la 
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designaci6n surte·plenos efectos. "El.derecho 
de revocar la desigriaci6n de beneficiario cesa 
r~ solamente cuando haya renuncia·de él y ade= 
m~s lo comunique al beneficiario.y.a la empre
sa aseguradora. La renuncia se·har4 constar ""': 
forzosamente eri la p6liza y esta constancia -
ser4 el dnico medio de prueba admisible". (9) 

' ' . ' ·~·· 
.. ~· ~: . 

El testamento e·s ''.un ·acto personal.tsimo ~ 
revocable y libre, por. lo cual una persona ca~ 
paz dispone;de sus biep.es y derechos y declara 
o cumpte·derechos después de su: muerte. · 

. ' . .,.,· . 

·Respecto a la revocabilidad del testamen· 
to, Antonio de Ibarrola opina: · · -

" ••• siendo el testamento un acto esencialmente 
revoca~le, no es"mS.s que un proyectó· durante~ 
toda la'vida del testador: es la. e.xpresi6n. de, 
su dltima voluntad, la · cu~l ha· sido redactaga , 
ciertamente.de antemano por temor de. ser 1sor..;""1 
prendido' por la muerte, pero· se. reputa emitt'da, 

. en el momento mismo de pe!der la yida". {10 . . . . . 

. si la atribuci6n.d~i ~neficiario del s!:_ 
. guro de vida es .un derecho personal del asegu
rado en el cual pone eii' juego intereses de or
den .-moral' o .1'.ntimo cuya aprepiaci~ns6lo a ~l 
le corresporide,.Y as! es.un derechC>exclusiva
~nteligado a la persona·y_¡fueradel patrimo
nio, entonces con esas car(lctertsticas del ác• · 
to de atribuci6n es algó. autl5nomo"yquéda fue
ra de la vinculaci6n contractual, para.poder -
ser materia de disposici~n testamentaria del ... 
es tipulari te. . . 

El. asegurado perman·ece en libertad de re 
vocar su designaci6n de acuerdo a sus sent1 .... = 

. · mientos o. exigencias· econ6riticas, en esa atrib!!_ 
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ci6n del beneficio, se señalan las caracter!s
ticas de personas con carácter revocable, ésta 
es una de las causas por· las cuales se conside 
ra factible la instituci6n de beneficiarios eñ 
el testamento. 

El testamento para estos efectos no es -
m&s que un instrumento de ejecuci6n del contr~ 
to, y en el mismo sentido, la p6liza deberá -
producir esta consecuencia¡ las incapacidades 
absolutas o relativas para suceder por testa-
mento, no tienen aplicaci6n en la atribuci6n -
beneficiaria. 

En el caso.de la instituci6n del benefi
ciario en testamento, se aplica la exenci6n -
del derecho al beneficiario por indignidad del 
institu!do si atenta injustamente contra el 
asegurado. 

La atribuci6n del beneficio en testamen
to a los herederos no basta, para el capital - . 
del seguro integre el activo de la sucesi6n: -
la ausencia de la atribuci6n del beneficio ha
ce llegar el capital a los herederos a través 
de la herencia. 

El seguro de vida es un proceso de capi
talizaci6n matematica del riesgo de muerte de 
los asegurados en una empresa. 

Ese capital y sus riesgos tienen un va-
lor en cada momento. El asegurado puede ·pagar 
o no las primas, esto ei:3, puede reducir el se
guro, as!, el derecho di~l beneficiario se per
fecciona hasta la muerte del asegurado, la 
cual no es condici6n de efectividad sino la -
causa de perfecci6n del derecho del beneficia-
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rio. 

Cuando el beneficio del seguro se atribu 
huye por testamento, no tiene el menor valor;· 
jurídico sino hasta la muerte del instituyen-
te~ 

Atln cuando la instituci6n de beneficia~
rios se haga mediante una disposición testamen 
taria patrimonial an4loga a un legado, esto se 
r!a un modo de ejecucidn de la p6liza, un me-= 
dio de hacer efectivo el ~eguro, sin quitar a 
la operaci6n el car4cter de una estipulaci6n· 
por otro, concediendo al beneficiario .un.dere
cho propio. 

El testamento es·e1 instrumento material 
de la dés;Lgnaci6n del beneficiario. · 

El capital delseguro se produce en el p~ 
trimonio del asegurador, no en el del asegura
do, el capital no es elemento del patrimonio -· ,. 
del asegurado, no pasa por ~l y el vínculo pa
trimonial es directo entre asegurador y_benefi 
ciario, de igual forma lo es el vínculo jur!di 
co por virtud de la est~pulac~6n. -

Sí el asegurado puede atribuir el capi.;..
·ta1 del seguro· de vida a un tercero esto de- -
muestra la titularidad de disposicidn como pro 
pia, y por lo tanto es el titular de cr~dito = 
el cual la compañía tiene registrado en su pa-
sivo. · 

As!, el desplazamiento.patrimonial opues 
to en la atribución del .. beneficio, -el asegur~= 
do en vez de hacer caer en su herencia el capi 
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tal el cual pag6 en sus primas, lo hace llegar 
al patrimonio del beneficiario• 

Si al momento del fallecimiento del ase
gurado se hizo designaci6n de beneficiarios m~ 
diante testamento, y el seguro estaba en vigor, 
el testamento es válido como dltima disposi- -
ci6n de bienes, entonces el crédito del asegu
rado en vez de entrar en la herencia de 'ste, 
como sucede cuando el beneficio queda vacante, 
cae en el patrimonio del beneficiario. · 

Se puede hacer una designaci6n de benefi 
ciarios mediante testamento y tomando en consi 
deraci6n a este como un acto esencialmente re= 
vocable, serta necesario para las compañías -
aseguradoras solicitar la validez del testamen 
to en el· cual apar~ce la instituci6n d~ benefi 
ciarios pa~a estar seguros de si no hubo revo= 
caci6n del· mismo y pudiera traer como conse- -
cuencia un cambio de beneficiarios. 

Regularmente es tomada en consideración 
la atribuci6n del beneficio del sequrq de vida· 
hecho ~n testamento cuando este se menciona -
espec!f icamen te 7 !sto es, cua.ndo en alguna de 
las cl!usulas del testamento el testador espe
cifica: "Deseo que el importe del seguro de vi 
da que tengo cóntratado con tal CQmpañ!a, sea 
cubierto a determinada persona"; siendo €sta -
la mejor forma de hacer una designaci6n de be
neficiarios~ mediante testamento, porque es -
clara y determinada. 
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IV. CLAUSULA BENEFICIARIA 

1. CONCEPTO 

Los seguros sobre la vida de personas 
tienen como nota común, amparar el riesgo, re
ferido siempre a la vida humana. Los seguros 
de esta clase consideran la vida no en su as-
pecto sentimental ni social, sino en un senti
do patrimonial, la vida en el hombre es condi
ci6n indispensable par·a · poder producir y crear 
valores econ6micos. S6lo el hombre vivo y sa
no es un factor de producci6n para su propio -
mantenimiento y el de sus familiares y para -
cumplir con las obligaciones contr.aídas. En -
este sentido con la muerte el patrimonio del -
asegurado corre el riesgo de perder los ingre
sos esperados, representando pérdidas para su 
familia y para todos los que tengan expectati
va o derechos sobre su patrimonio. 

El seguro de vida, es un seguro de indem 
nizaci6n. Cuando se presenta el riesgo o sea
el fallecimiento del asegurado, se procede al 
pago de la suma asegurada a las pers~nas desi~ 
nadas como beneficiarios. En el contrato de -
seguro sobre la vida existe una cláusµla bene~ 
ficiaria, esta permite saber a quién o a quie
nes el asegurado designa como beneficiarios. -
La Ley Sobre el Contrato de Seguro señala en -
su artículo 163 que: "El asegurado tendrá dere 
cho a designar un tercero como beneficiario, = 
sin necesidad del consentimiento de la empresa 
aseguradora~ La cláusula beneficiaria podrá -
comprender la totalidad o parte de los de dere 
chos derivados del seguro''. 

Articulo 164e "El asegurado, aCm en el 



126 

caso de que haya designado en la p6liza a un -
tercero como beneficiario del seguro, podr~ -
disponer libremente del derecho derivado de 
éste, por acto entre vivos o por causa de muer 
te. 

Si sólo se hubiere designado un benefi-
ciario y éste muriere antes 6 al mismo tiempo 
que el asegurado y no existiere designaci6n de 
nuevo beneficiario, el importe del seguro se -
pagará a la sucesi6n del asegurado, salvo pac-
to en contrario ••• " · 

La designaci6n de beneficiarios presenta 
u.ria situaci6n particular en los contratos de -
seguro de grupo, colectivos de vida; al momen
to de contrastarse este tipo de seguros no todos 
los ast~uraads han designado beneficiarios e -
inclusive nunca designaron a éstos, sin embar
go( se encuentran dentro de la cobertura o pro 
tecci6n contratada. Los contratantes de este
tipo masivo de aseguramiento llegan a un acuer 
do para proteger a todos los miembros de la co 
lectividad asegurada, mediante un endoso o -
cláusula modificando algunas de las condicio-
nes de la p61iza8 Dicho endoso no hará nugato 
rio el artículo 156 de la L.c.s., sino, cumplí 
rá una funci6n social en· los seguros de vida ::
para amparar a las perso~as, quienes no otorga 
ron su consentimiento expreso pero fue su vo-=
luntad asegurarse, pagar9n la prima por dicha 
protecci6n ademas, de acuerdo con el articulo 
20 fracci6n VII de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro se establece, deberá hacerse por escri
to en la p6liza todas la? cláusulas convenidas 
lícitamente por los con,tratantes. En la mayo
ría de las empresas aseguradoras en el ramo de 
seguros sobre la vida,· las p6lizas emitidas y 
sus respectivos certificados individuales, es-
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tablecen una cláusula conteniendo lo siguien-
te: 

"Cuando no haya beneficiarios designados 
por el asegurado fallecido, el monto de la su
ma asegurada, se pagará a quienes hayan sido -
declarados herederos en el juicio sucesorio -
correspondiente", 

En la Instituci6n Nacional de Seguros So 
bre la Vida para hacer menos dificil y evitar
el costo que ocasiona el trámite de un juicio 
sucesorio intestamentario a bienes del asegura
do fallecido, se estableció, la cláusula bene
ficiaria para'los casos donde no haya designa
ci6n de beneficiarios y existan familiares de 
~ste, corno esposa, hijos y padres, en dichos -
casos se desahogará una Acta Administrativa en 
caminada a hacer constar hechos, contará con = 
los elementos suficientes para saber quienes -
son las personas con derecho para cobrar el im 
porte del seguro, debiéndose acreditar lo ante 
rior con los documentos correspondientes en -= 
cada caso. 

La Ley Sobre el Contrato de Seguro esta
blece en su artículo 193: "Todas las disposi-
ciones de la presente ley tendrán el carácter 
de imperativas, a no ser que admitan expresa-
mente el pacto en contrario". 

De la citada ley se desprende que, es de 
observancia general imperativa, pero admite -
pacto en contrario, en virtud de poder inclu:ír 
todas las cláusulas lícitas para e.l mejor fun
cionamiento social y económico del seguro de -
vida sobre las personas. 

¡' 

'· .·.··, 
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La cláusula beneficiaria desarrollada en 
la citada Instituci6n Nacional de Seguros so
bre- la Vida, es una manifestaci6n de protección 
para los familiares del asegurado, proporcio-
nándoles los medios económicos a trav~s del pa 
go de.la suma asegurada en·e1 menor tiempo po";:" 

· sible. · 

Eri dicha Institución la cláusula benefi
ciaria se aplica cuando no existe. designaci6n 
expresa de beneficiarios, si estos fallecieron 
con anterioridad, con posterioridad o al mis~o 
tiempo que _el asegurado y se de f~ne como: · " 
"Aquella: por virtud de la cual los familiares 
del asegurado sé constituyen ante la compañia 
aseguradora para acred;i.tarse. comó tales· y ha-
cer efectivo su.derecho, para cobrar el impor-
te del s~guro" º · 

La cláusula beneficiaria tiene dos for-
mas .de aplicaci6n: cuando hay designaci6n de -
beneficiarios. como lo establece la Ley Sobre ..;. 

· el Contr(ltO de ~eguro y como es ut.ilizada en ~ 
.. la. Insti tuci6Íl Nacional de Seguros sobre la -

Vida, cuando no hay designacl.6n expresa de be
neficiarios o··ausencfa de éstos; siendo .su fi
nalidad hacer llegar en el menor tiempo posi-
ble la suma asegurada a los dependientes econ6 . · 
micos del asegurado, cumpliendo con una fun- ::
ci6n social frente a sus aseguradosº 

2 • CASOS DE APL·ICACION º 

La cláusula beneficiaria utilizada en la 
citada aseguradora, se encuentra apegada a. -
nuestra legislación. civil vigente, y·establece 
las. s;i.gu"ientes :h,;p15tesis; · d~ acuerdo .. al es't.:tdo 
civil que guarde( el. asegurado; ~stá" se lleva a 

. . . . . ' 

-~· 
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cabo desahogando una acta administrativa con -
las formalidades llevadas en los )uzgados, las 
informaciones testimoniales est~n encaminadas 
a hacer constar hechos. 

Al ocurrir el fallecimiento del .asegura
do, la compañ!a aseguradora pagará a los bene
f:Lciarios designados por' ~l, el importe del se 
guro, si el asegurado no hizo designaci6n ex-= 
pres~ de beneficiarios, o si ~610· hubiese de-
signado uno y éste muriese.antes o al mismo -
tiempo que el asegurado, el importe del s~guro 
se· pagará: 

l. Al c6nyuge supérstite. de éste, as! 
como a los hijos reconocidos por el asegurado 

. en partes ·iguales. 

Los más afectados econ6micarnente al ocu
rrir el siniestro ser!an su c6nyuge e hijos; .;. 
protegiendo la instituci6n a éstos, .esta apli

, cá.ci6n. se .hace en virtud de ser el matrimonio 
una instituci6n fundamental en nuestra socie-
dad •. 

2, Si no existiere c6nyuge supérstite 
del asegurado, el importe del° seguro se pagará 
a 19s hijos de éste en la misma proporci5n, --
in_cluyendo a los adoptados. · 

Al ·no existir c6nyuge supérstite, los. -
descendientes .. tienen preferencia absoluta, con 
los-: familiares más cercanos y dependientes eco 
nómicos de~ asegurado.\ .· ·· ·. · 

3. Si solo existiera c6nyuge ·sup~rstite .. 
sin haber procreado hijos y.sin·padres del ase 

. gÚrado, el impor-te del seguro se Péi9'ará a ~st9. 
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El c6nyuge sup~rstite forma una relación 
familiar dependiente con el asegurado. Se le 
concede el beneficio del seguro tlnicamente a - .· 
éste cuando no hay descendientes ni ascendien
tes del asegurado. 

4. Si no existiere cónyuge súp~rstite ni 
hijos del .asegurado, la compañ!a aseguradora -
pagará el importe del seguro a los padres de -
éste, por partes iguales. 

Los padres del asegurado tendrán dere-
chb a la suma asegurada.en virtud de no exis-
tir descendientes ni c6nyuge. 

5. Concurriendo el c6nyuge sup~rstite 
del asegurado y los padres del mismo, la campa 
ñ!a aseguradora dividirá en dos partes iguales 
la suma asegurada, una se pagará al c6nyuge y 
la otra a· ios o al ascendiente que sobreviva. 

El c6nyuge supe"rstite tiene derecho al -
beneficio del· seguro por ser dependiente econó 
mico del asegurado, los ascendientes obtendráñ 
este derecho sólo a falta de descendientesº 

6e Cuando existiere cónyuge sup~rstite -
con hijos, además de hijos del· asegurado fuera 
del matrimonio, el importe del seguro se paga
r~ a todos en partes iguales. · 

El beneficio del seguro será para el eón 
yuge sup~rstite y para todos los hijos recono;:
cidos por el asegurado. 

7, Cuando hubiere hijos procreados con ~ 
la concubina.y siendo ~stos menores de edad, -

·'' 
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~sta cobrará en ejercicio de la patria potes-
tad de sus menores hijos. 

En este caso la concubina no adquiere -
ningt'.in derecho al beneficio. La cláusula bene 
f iciaria solamente contempla el beneficio para 
el cónyuge supérstite, deseen.dientes y aseen-
dientes. 

8. Si el asegurado fue soltero, el im-
porte del seguro se pagará a los padres de 
~ste, en partes iguales. 

Es importante hacer resaltar, en la pre
sente hip6tesis, el beneficio del seguro se -
atribuir~ a los padres, en virtud de ser las -
personas afectadas económicamente. 

9. Cuando el asegurado elabor6 designa-
ci6n de beneficiarios, pero alguno de e·llos mu 
ri6 con posterioridad a ~ste, se les hará efec 
tivo el pago a los demás beneficiarios, reser= 
vándose la parte correspondiente y pagar la 
parte de ~ste mediante la aplicación de la 
cl~usula beneficiaria. 

En caso 'de conflicto de intereses entre 
las personas citadas en los diversos supuestos 
enumerados, o si ~stos no se encuentran dentro 
de las hip6tesis .marcadas en los puntos ante-
riores, la compañia aseguradora pagará el im-
porte de la suma asegurada a quienes sean de-
clarados herederos legales del propio asegura
do, en el juicio sucesorio correspondiente. La· 
función principal de la cláusula beneficiaria 
es proteger b~sicamente a los dependientes eco 
nómicos del asegurado, de manera o forma ariálo 
ga a los criterios tomados para la sucesi6n in 
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testamentaria. 

3. PROCEDIMIENTO. 

Al comparecer las personas ante la cbrnpa 
ñ!a aseguradora l~evando la copia d,e la póliza 
o certificado, en donde ·aparecen corno benefi-..:. · 
ciarios, ~sta comprobará si fue la tíl tima de-- · · 
signaci6n he~ha por el asegurado, para proce-
der ~l trámite correspop.diente. Pero si las -
personas no llevan los documentos donde se les 
acredita.corno beneficiarios, la compañía hará 
una btjsqueda sobre la o las designaciones de -
beneficiarios elaboradas por el asegurado. 
Cuando no se haya. hecho ésta·¡ se les comunica
rá a los familiares para presentarse ante la -
compañía aseguradora con. toda la docurneritación 
necesaria para iniciar las diligencias corres
pondientes. y verificar si pueden probar ~;u re-. 
laci6n familiar con el asegurado; en caso con
trario de no desear ese procedimiento, pueden· 
tramitar el juicio suceso,rio correspondiente. 

La cláusula beneficiaria se hará median
te una Acta Administrativa siendo levantada en 

. las oficinas de la Compañia As~guradora;, reu--
niendo .los siguientes requisitos: · 

al Datos generales del asegurado.; 
b) Datos generales <le los familiares~ 
el Datos generales .·de los testigos. 
d) El nmnero de p6liza 
el Si elaboró designaci6n de beneficia-~ 

riosQ . 
f) Manifestar,si no existen personas con 

igual o mejor derecho para re·cibir el· 
importe .del ~eguroc 

' •. 
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.g) Decir si los familiares del asegurado 
en cáso de promover un juicio suceso
rio intestamentario se estima ser de
clarados únicos y universales herede
ros. 

h) Fundar su petici6n y justificar su de 
recho.exhibiendo las copias certifica 
das expedidas por el Registro Civilº-

La documentaci5n varía de acuerdo al 
caso presentado, y para acreditar su entronca
mien~o deben presentar: 

a) C6nyuge supérstite e hijos, deberán propor
cionar a· la compañia.aseguradora: 

1. 

2. 

3. 
f~/ 

4. 

s. 

Copia certificada del acta de matrimo 
nio actualizada. 
Copia certificada de las actas de na
cimiento· de todos los hijos procrea-
dos con el asegurado. 
Así corno copias certificadas de las -
actas de defunci6n de aquellos que ha 
yan fallecido. · ·· 
Identificaci6n oficial de cada uno de 
los intere_sados ~ 
Deberá hacerse' acompañar de dos testi 
gos rnayore'!f "de edad debidamente acre-
ditados . 

. b) Hijos del .asegurado sin existir cónyuge su
pérstite por haber fallecido o haberse di--
vorciado deber~ proporcionar: · · 

1. Copia c~rtificada de las actas de na 
cimiento o adopción. 

2. Copia certificada del acta de defun-
ción _o de divorcio del cónyuge. 
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3 •. Identificaci6n oficial de cada uno de 
los interesados. 

4. Deber~n hacerse acompañar de dos tes
tigos mayores de edad debidamente 
acreditados. . 

c) C6nyuge supérstite ~nicam~nte deberá propoE,· 
cionar: 

1. Copia certifícada del acta de matrimo 
nio actualizada. · -

2. Identificaci6n oficial de éste. 
3. Deberá hacerse, acompañar de dos·testi 

gos mayores de edad debidamente acre-
·~ · di tados º 

d} Padres del asegura·~º deberán acreditarse 
con:· 

', 

l. Copia certificada del acta de naci- -
miento del asegurado. 

2º Copia certificada c;iel acta de defun~
_ci6n o de di vorciq_ del cónyuge del 
asegµrado, o en su caso copia certifi 
cada de las actas de defuncl.6n de los 
hijos del· asegurado, fallecidos antes· 
o al mismo tl.empo que él mismo. 

3. Identificaci6n oficial, de cada' uno de 
los interesadosº . 

4~. Deber'án hacerse acompañar de dos tes
tigos mayores de edad d_ebic:lamente 
acreditados. 

f} El cónyuge, hijos del asegurado den:tro y 
fuera del matrimonio deberán propor'c::ioI1ar ; 

la Copia certificada del acta de matrimo 
nío actualizada. 

. : : -.~ 
'. , .. --:. . ' · .. ~ -~ ' 

• 1 

,'·--· 

. ,-_.. 

. < 
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2~ Copia certificada de las actas de na
cimiento de todos los hijos. 

,3. Los hijos del asegurado fuera del ma
trimonio, ·siendo ~stos menores de 
edad, deberán reclamar .el pa,go quie-
nes ejerzan la patria potestad sobre . 
ellds. · · 

4. Identificaci6n oficial de cada uno de 
los interesados. 

So Deberán haCerse acompañar de dos tes
tigos mayores de ·edad debidamente acre 
·aitados. 

g) <Reclamaci6n de los padres cuando· eJ as~gur~ 
do fue soltero y no p:r::ocre6 hijos. 

';· 

1, Copia.certificada del ácta de naci- -
miento del aseguradoQ • 

2. Identificadl.6n oficial de cada uno de 
los: interesadói::i'o 

3.·Deberán hacerse acompañar de dos tes
. tigos mayores de. ~dad,.· debidarrierite 
acreditados. 

Una vez'teunida la·documentaci6n·requeri 
da por la compañía aseguradora, podrá acudir = 
un familia:r.en. :tepresentaci6n de los dem~s in
teresados para proceder a levantar el Acta Ad
ministrativa. Dicha acta se levantarc!i ante. un 
abogado· de la Compañía 'Asegurador.a, ~ste re ali 
zara un. interrogatorio a Jos comparecien.t~s .y 
testigos qúienes declaran bajo protesta de <de..;.· 
cir ·verdad si todo lo expuesto fue verídico; ~ 
dicho interrogatorio será.encaminado a investi 
gar la relación familiar.de.los interesados ~= 
con el asegurado, ios testigos debieron hab~.t 
conocido por lo .menos; 5 años ~a re1~ci6n fami-:-. 
liar·del asegurado, firmando todos los partic! 
pan tes. 

;:::-

. ' . . . 
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Despu~s de formado y revisado el expe- -
diente en todos. sus detalles se pasará a un -
cuerpo de·dictaminadores para analizar y dicta 
minar su procedencia de pago. 

Finalmente, si la resolución otorgada so 
bre el siniestro-es positiva, ~sta se comunica 
a los interesados para hacer efectivo su cobro.· 

FORMATO DE ACTA ADMINISTRATIVA 
·I·.,., 

Eri'la ciudad. de 'M~xico,:-·otstrito Federal, s.ien 
do·laSoo••••••"•horas, del d1aºººº'ººde mil no 
veói.entos ....................... en la InstitU-::' 
ci6n Nacional de Seguros Sobre lqVida, sita •• 
o 0° O O C> O O O Q O Q.O O·~ Oc O O o·. O O o n· o ante el (la) suscrito , 
(a) · Licenciado · (a)·. º •• º ••••••••• Q º ; º º .......... . 
comparece (el ) (la) señor (a) ••••• º ~ ••••••••• º 

º • ." ••• º º ••••••• quien se identifica con ·• •• º •• º 
o".· ... G o -o <l'O o·¡, 0 o.o o o o Q o lf o o o o oexpedi'da·.··poro o o o -;ion.o e Q 

•• · ••••• º • º º • º· •••••••• ºcon domicil.fo en ••.•• ., ~ •• · 
() Q Q O O Q O 0 0 O O Q D O O Q O O O O .. O O O 0 1) O 1) e ~ -a O O Q O Q (1 O • O' O 11 ? "'. ~ Q e 

quien manifiesta bajo protesta de deqir verdad 
en la preii;ente información lo siguieilte. En -
el seguro. de vida que ten!a el extinto· (a) •••• 
q o Q o .e o Q o o .Q ~ o~ o o Ci1 ·a o o o o Ó o.o o··o .o o ao 'o"' o·C, o 'n o •o·~· o"'> o fil en 
su.carácter de empleado • ., ••••••••••••• el cual,. 
fueº ~ •••• ~ •• ~· •••••• ,. ••••• ? • • • • • con" el señor -· 
. . .· · edo. civil del asegurado · 
(a·) O. 0 Q Q O Q O O Q O. O Q O I') O O 0 ·e O C O O 0 O Q Q O O Q O O O ~ G ') Q O Q 0 11 tJ a ~ 
y ~f mismo procre6 con.:el (la) declarante •• o~· o 

o o o o .tJ o o t') () o ·O Q o de n·ombies e o ~ o o CI o Q ¡, o o Q o • o o Q o No"" 
de Hijos 

o o o no o o o o o'o o o o ó t" ~o o e> o o Q o·o o o Q o e o o ei o o o o o o o" o~ e, o e· 

onoooDD~QOO¿QQQOOQOOOOaooAsimismo manifiesta -
(la') (el) declarante que el (la) fallecido (a): 
no convi,vi6 con ninguna otra persona iQdep'eh--' 
diente de.la misma y 1lnicainente procre6 los hf.. 
jos ya citados y no procre6 ningtíQ. otro hijo·-. 
ni dentro ni fuera de ·sU matrimonio, para co-".'"' · 

'•' \ 
.. :;'.-'' .,,, 



13.7 

rroborar lo anteriormente manife.stado, presen
ta en estos momentos eL testimonio de. los seña . ·. 
res., ....•.. , .... ·.,.,,.~ .. ·Y•.• ......... ·••·.•·•·· 
•••••••• , .para tomarles su declaraci6n •.• ~ •••.• 
••••••••• respectiva. Quienes se identifican -
con ••••••••• ~·, ••••• · •. • •.••.• Presente .el' primer 
testigo quien por sus generales manifest6 lla
marse como ha quedado escrito de •••• · •• años de .. 
edad, de estado civil. .•••••••••• ,de ocupaci6n 
••••• , • • ~ ~ •• • • · ••••. , con domicilio en ••••••. e • 

• • • • • • • • • • • • • . . , •••• · •• , •• quien manifiesta. bajo 
protesta de decir verdad que conoci6al extin-
to (a) ........ ~ •••• desde· hace •••••••• sabe y le -
consta: que el citado señci~ (a) •••••••• : ••••••.. 
fue ·casado" . (a) con (la) (el) señor (a)• •••• ~ •• 
.- •. ~· º,, ~ .. •:_•···· º •• ~ •• , ......... :-·aeSde hace .... · ..... ~. C'l··n ,. 

· sabe y le· consta que con (el) (la) comparecien 
te procreó •••••• ~.hijos .denombres •• ' .......... :-
e o . ., t e.• e e t • • ", • e 11 • 11 ., • ,. "' • e ot1 • ID • • ft t • e • • ~ • o "' o • o • • is o C' 

ratificando en esta acta todo lo manifestado -
por (el) (la) declarante, señor (a) ••••••• ,,=•· 
• ·~ • ,¡ • • , º , • º •••• · •• · ••• y la raz6n de su dicho la 
funda en haber sido (compañero, compadre, cuña 
do, etc. ) , de'l extinto señor (a) ; •• o •• ". a .. Q o • :

•• : ••••••••. •enseguida presente el segundo de -
los testigos, quien por sus generales rnanifes
t6. llamarse como ha quedádo escrito, de .•••••. 
años de edad, de estado civil •• º ••••• º ••• º.· ••• 
. de ocupación. o ••• o ••••••• n o < o • ' con domicilio 
en .. e • o ' •• " ~ o Q o .... ~ a 111 •. o ... Q o o (l " e Q f'J o. Q • Q " o qui~n -
manifiesta bajo protesta de dec.ir verdad que .:. 
co.noci6 al extinto (a) Q o n. · •• o ................ Q. o 

•• ·• · •• , •••• ·• .• des,de hace •• º • º •••• º ., ? . .; sabe y le -
consta que el citado' señor (a) o;"'"' o. u o o; •• ne. 

fue casado con(el) (la) señor (a)º.ºº •• º.•.~·.;º 
fJ ~ ''•., •••• ., Q. o .,.,e •,fl ~·o" e ft; e is Q e desde· .l).·ace~ e; eo.Q '!I ···.'=>o o' 

••••'º"ººººººsabe y le consta que con la compa 
reciente procre6 •• n • o •• ~ ~ o "hijos de. nombres·~ . : 
q o• n ·,,.e :Q ~ t· oº· o n ~.,~.,o.," e"">~~.., o., "l..,• l'l.CI ·~ • Q ó_ • q o~·~ •'.o"' .o,· o o 

" " ..,, o ~ .~ ., ~ " ci ~.·~ ti ~ r; (1 ~ C1 11 • ~ a·~ e .") Q o o ~·o ') Q o ·o • · ~ '; • • e 11 o " r, o Q o 
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ratificando en esta acta todo io manifestado -
por (_e 1) (la) declaran te, señor (a) ••••••••••• 
; ••••• ~ •••••• ~" ••• º •• y .la raz6n .de su dicho la 
·funda en . haber. sido (.compañero, compa¡;lre, cuña 
do, etc~;) del extinto (a). o ••••••••••• e •• QO. :-

o di • • e ".O· e o • o o o o • • • • o e ~ • • ~ o o 

Con lo anterior se di6 t~rniino a la presente -
aQta, firmando quienes en ella intervinieron. 

Nombre y Firma Nombre y Firma· 

Nombre y Firma Nombre y Firma 

. ,·, . ' 

ANALOGIACON EL JUICIO.SUCESORIO. . . ' . ' . . 

El j uic.;Lo sucesorio es una. de las . me)o-
res soh.J.ciones· en los casos .de no existir de-
signaci6n de beneficiario, ~ste resultaría 
apropiado; sin embargo, tomando en considera-
cí6n que la finalidad d~l seguro de vida, es -
proporcionar un beneficío económico cuanto an
tes, tratando de ayudar a resolver los proble
mas .inmediatos presentados pór la falta de sos 
'tén ~econ6mico~ -

. El j uici.o sucesorio, ·requiere, de tiempo 
y dinero, además de recurrir a profesionales-. 
del derecho para· ,llevar· a cabo l,os trámites_ so . 

. bre ~ste¡ en. consecuencia los. familiares del =
asegurado tendrSn que h~cer· un desembolso .eco
n6Ínico, en algunas· ocasiones mayor al benefi-
cio recibidoei 
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Por lo .anterior, la InstitucH5n Nacional 
de Seguros sobre la-Vida, ha fincado politicas 
tratando de hacer .una funci6n social extensiva 
para todos aquellos casos en donde no hay de-
signaciói:i de beneficiarios, buscando soluci6n 
a los problemas presentados a los dependientes 
econ6inicos, evitando el trlimite del juicio su
cesorio, aplicando la cláusula ben_eficiaria. 

Haremos una relaci.6n entre los casos : de 
aplicaci6n de la cláus.ula beneficiaria con el 
juicio sucesorio, apoyándonos en la legisla~ -
ción civrl vigente~ . 

i:· Al c6nyuge supérstite del. asegurado, 
as!. como . á. · los hijos se les. repartirá la suma. 
en partes· iguales~· .e-sta · distribuci6n se lleva 
a cabo de conformidad con los arttculqs·i608 y 
1624 .del C6digo Civil que establecen lo sigui~n 
te: 

Artículo 1608. "Cuando concurran descendientes 
con el cónyuge que sobreviva, a éste le corres 
ponderá.la porción de un hijo, de acuerdo con""'." 
lo dispuesto con el articulo 1624". 

Articulo 1624. "El c<)riyuge que sobrevive, con-
.. curriendo con descendientes tendrá derecho de 

un hijo, si carece dé bienes o los que tiene -
al morir el autor de la sucesión, no igualan, 
a la porción .que cada hijo;debe corresponderº
Lo mismo.se observará si concurre con hijos 
adoptivos del autor de la herencia". 

2. Si no existiere .cónyuge del aseguradov 
el. importe del seguro se pagará a los h:Í.jos de 
éste en la misma proporci6n, incluyendo a los 
a~optados ..; · 

•, 



140 

De acuerdo a los artículos 1607 y 1612 -
del C6digo Civil: 

Artículo 1607. "Si a la muerte de los padres 
quedaren sólo los hijos, la herencia se dividí 
r~ entre todos por partes iguales''º 

Articulo 1612. "El adoptado hereda como . 
hijo, pero no hay derecho de sucesión entre el 
adoptado y los parientes del adoptante''º 

3q Si sólo existiere cónyuge supérstite 
sin haber procreado hijos, y sin padres del -
asegurado, el importe del seguro se pagará a 
éste. 

Como lo establece el articulo 1629: 

''A falta de. descendientes, ascendientes 
y hermanos, el c6nyuge sucederá en todos los -
bienes"º 

4~ Si no existiere c6nyuge sup~rstite ni 
hijos del asegurado, la· compañia aseguradora ... 
pagará el importe del seguro a los padres del 
asegurado, por partes igualeso 

En los acasos donde ·haya existido el eón 
yuge y éste falleció antes o al mismo tiempo :: 
que el asegurado sin haber adquirido ningan de 
recho al seguro de vida, en este caso se le 
atribuirá a los padres del aseguradoº 

Tambié.n en los supuestos donde el asegu
rado procre6 hijos pero éstos fallecieron an-
tes que el asegurado, no habiendo descendien-
tes, se atribuye a los padres como lo estable-
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ce el art!culo 1615: 

Artículo 1615. "A falta de descendientes y de 
cónyuge, sucederán el padre y la madre por pai 
tes iguales". 

Es conveniente hacer resaltar en los ca
sos donde sólo hubiere padres y uno de ellos -
falleciera, el beneficio total de la suma ase
gurada se atribuye al sobreviviente como lo es 
tablece el artículo 1616, en los t~rminos si-~ 
guientes: · 

Art!culo 1616. "Si sólo hubiere padre o. madre, 
el que viva sucederá al hijo en toda la heren
cia". 

5. Concurriendo el cónyuge sup~rstite -
del asegurador y los padres del mismo, la com
pañía aseguradora dividirá en a.os partes igua
les la suma asegurada, de las cuales una se pa 
gará al cónyuge y la otra a los o al ascendien 
te que sobreviva. 

Esto se encuentra fundamentado en el ar- , 
tículo 1626 del C6digo Civil: 

Artículo 1626, "Si el cónyuge que sobrevive -
concurre con ascendientes, la herencia se divi 
dirá· en dos partes iguales, de las cuales una
se aplicará al c6nyuge y la otra a los aseen-
dientes". 

6. Cuando existieren cónyuge sup~rstite 
con hijos, además de hijos del asegurado fuera 
del matrimonio, el importe del seguro se paga
rá a todos en partes iguales, de acuerdo al ar 
tículo 1624 comentado anteriormente. 
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7. Cuando hubiere hijos procreados con -
la concubina, siendo estos menores de edad, co 
bra anicamente esta,en ejercicio de la patria 
potestad de sus menores hijos. En la aplica~
ci6n de esta cláusula beneficiar!a, el benefi
cio se atribuir!a, ~nicamente a la esposa y a 
los hijos reconocidos por el asegurado, no -
siendo factible acreditar el derecho de suce-
si6n de l~ concubina mediante la citada cláusu 
la beneficiaria, lo obtendrá por medio del jui 
cio correspondienteº 

.···.Acreditándose por medio de la cláusula -
beneficiaria anicamente el derecho de los hi-
jos reconocidos por el asegurado, no importan
do si están dentro o fuera del matrimonio. 

8ª Si el asegurado fue soltero, el impar. 
te del seguro se pagará· a los padres del mismo 
en partes igualesº Seg~n lo establece el C6di 
go Civil en sus art.tculos 1615 y 1616 expues-:: 
tos anteriormenteº 

5 º BENEFICIOS DE LA 'CLAUSULA 

Como antecedente se debe menci.onar, en -
el año de 1964, mediante un decreto presiden-
c·ial; qued6 establecido el seguro de vida obli• 

_gatorio para todos los trabajadores al Servi-:' 
cio del Estado, y se amplia también a trabaja
dores de grupos sindicalizados que no sean.em
ple~d.os federales, inclusive~ 

Los trabajadores·amparaaos dentro· del se 
guro de vida, tendr~n la-certeza si ocurre la 

· eventualidad prevista ~n el contrato, sus ,fam!_ 
liares contar~n con la ayuda econ6mica propor
cio~a:da por. la empresa ase~uradora para sufra-

. ·' :-' 

_. ~- ~; 
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gar sus necesidades elementales, o para garan-
. tizar su patrimonio familiar; si carecieran 
del seguro, no dispondrían de medios para re-
sarcirse de los gastos del siniestro y tendrían 
que recurrir la mayor parte de las veces a per 
sonas poco honestas en busca de ayuda económi= 
ca y siempre con grandes porcentajes de intere 
ses, yendo en menoscabo del presupuesto fami-= 
liar, así pues, al contar con la protección de 
un seguro, el dinero otorgado a los beneficia
rios, esto es, a los integrantes de la familia 
del trabajador fallecido, será de gran ayudan 

La funci6n social de la Institución Na-
cional de Seguros sobre la Vida es proporcionar 
ayuda e9onómica inmediata al acontecer el.si-
niestro y debe proteger tanto individualmente 
como en grupo. A la vista de esta responsabi
lidad, el Estado se ha visto compelido a crear 
los organismos necesarios para llevar adecuada 
mente esta importante funci6n~ 

Destaca entonces, el especial inter~s en 
asegurar, primeramente, a todos sus trabajado
res, para que éstos obtengan mayores benefi- -
cios con un m'inimo de pagó dE;! primas. Para -
esto se ha encargado con enorme visi6n y tras
cendencia a dicha Institución, que ha puesto -
en marcha procedimientos nuevos (la cláusula -
beneficiaria entre otros), para hacer llegar -
el beneficio a los familiares del asegurado fa 
llecido. 

En la contratación de seguros individua
les dif icilmente no hay designaci6n de benefi
ciarios, su principal motivaci6n y objetivo, -
es el de no dejar a sus seres queridos total-
mente desprotegidos cuando ocurra el siniestro 
y en ese orden de cosas¡ el seguro de ~ida sa
tisface a plenitud tal necesidad. 
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En las contrataciones colectivas de segu 
ros, los asegurados muchas veces no alcanzan ':" 
a requisitar su designaci6n de beneficiarios; 
a través de la cláusula beneficiaria hace lle
gar lo más pronto posible la suma asegurada a 

. los familiares, evitándoles como ya' se mencio
n6 el· trámite del juicio sucesorio, la aplica
ci6n de dicha cláusula s6lo es llevada a~cabo 
en la aseguradora, sus fines no son lucrativos, 
sino los de proteger a los familiares del ase
gurado, no ocurriendo esto en las institucio-
nes privadas. 

El trámite administrativo llevado a cabo 
en dicha aseguradora se hace lo más rápido po
sible, as! como con un m!nimo indispensable de 
documentación, evitando' engorrosos tr~mitesº -
De este modo, se busca una solución favorable 
para los dependientes económicos del asegurado 
a través de criterios no rigoristas, propician 
do como meta o fin el beneficio para los f ami= 
liares del asegurado a 

6. CASOS DE DIFICIL APLICACION 

Cuando se presenta un siniestro la comp~ 
ñ!a aseguradora deberá cumplir con la obliga-
ci6n contra!da, pagando a los beneficiarios, -
cuando no hay desl.gnaci6'n de ~stos; es de sin
gular importancia conocer la relaci6n familiar 

· del asegurado, para contar con los elementos -
de juicio necesarios y emitir un dictamen favo 
rableº La Instituci6n Nacional de Seguros so= 
bre la Vida, postula la expansion de· la justi
cia social, la aplicaci6n de la cláusula bene~ · 
f iciaria ha sido de gran importancia para lo-
grar ese objetivoº 
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La empresa aseguradora impulsa de esta -
manera el seguro de vida, promoviendo nuevas -
políticas para proteger a su población asegura 
da, a través del siguiente principio: -

El Seguro Je Vida siemp:re es de buena fé. 

El desarrollo de esta clausula, está fin 
cada a planes futuros en relaci6n a la contra= 
tación de grandes colectividades de asegurados, 
siempre apoyada dentro de un marco jur!dico; -
no a expec'tativas formuladas en el vacío, re-
quiere de un planteamiento integral necesitan
do un conjunto de documentos para apoyarse. La 
compañía aseguradora en ocasiones se ve impos~ 
bili.tada para aplicar la cláusula beneficiaria, 
esto la lleva a la necesidad de buscar alterna 
tivas para ampliar la aplicación de la cláusu= 
la. 

Cuando la compañía aseguradora tiene en 
su poder la documentación remitida por los re
clamantes, se procede a la revisión de los do
cumentos, de ellos se desprende el entronca- -
miento con el asegurado, amparando a todos los 
contemplados en la cláusula. Pero además se -
deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en ella¡ dejando como obligaciones pendientes 
de cumplir todas aquellas· reclamaciones donde 
no pueden acreditar su derecho los reclamantes. 

Su aplicaci6n ha sido. de gran trascende!!_ 
cia en la institución nacional de seguros so-
bre la vida porque agiliza el trámite de pago 
del seguro cuando se présenta el siniestro. 

La cláusula no podrá ser aplicada en to
dos los casos de ausencia o falta de designa-
ción de beneficiarios, a6n cuando están contero 
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plados' en nuestra legislación civil vigente -
para suceder corno herederos del asegurado, no 
es factible la aplicaci6n de ~sta, debido a no 
estar considerádos en los casos estableci'dos -
en ella, para su resolución será necesario acu 
dir ante los juzgados correspondientes para -= 
iniciar las diligencias del juicio sucesorio, 
como lo establece el artículo 164 de·la Ley So 
bre el Contrato de Seguro. 

a} Concubinato. 

Entre las clases populares hay una forma 
particular de formar la familia; el con
cubinato. La cohabitación entre un horn-

. bre y una mujer (si ambos son c~libes) -
la vida en coman m~s o menos prolongada 
y permanente por 5 años como m!nimo cons 
tituyen el concubinato. ..,,_ 

·El matrimonio produce plenitud de· efec-
tos jur!dicos, derechos y obligaciones, 
facultades y deberes, tanto entre los -
c6nyuges y con relación a los hijos; los 
efectos del concubinato reconocidos por 
la ley son limitados. El matrimonio es 

. un acto y un estado que el derecho san-
ciona y protege plenamente. 

El concubinato o unión libre como situa
ción de hecho, no está reglamentada por 
el derecho, el ordenamiento jurídico 
s6lo se ocupa de algunas de las cense- -
cuencias derivadas de este tipo de unio
nes irregulares, en protecci6n de los in 
tereses particulares de la·concubina (j 
solo algunos de carácter económico} y de 
los hijos habidos durante tal situación. 
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En nuestro medio jurídico, el C6digo Ci
vil vigente ha reconocido efectos de de
recho derivados del concubinato. 

La concubina para obtener su derecho lo 
logrará por medio del derecho de suce- -
sión como lo contempla el articulo 1635 
Código Civil que a la letra dice; 

La concubina y el concubinario tienen de 
recho a heredarse recíprocamente, apli-= 
cándose las disposiciones relativas a la 
sucesi6n del cónyuge, siempre que haya -
vivido juntos como si-fueran cónyuges du 
rante los cinco años que precedieron in= 
mediatamente a su muerte o cuando hayan 
tenido hijos en común, siempre que ambos 
hayan permanecido libres de matrimonio -
durante el concubinato. 

Si al morir el autor de la herencia le -
sobreviven varias concubinas o concubina 
rios en las condiciones mencionadas al -
principio de este articulo, ninguno de -
ellos heredará. 

La compañ!a aseguradora no podrá acredi
tar el derecho de la concubina mediante 
la aplicación del acta administrativa -
para el pago del seguro, no estando en -
posibilidad de aceptar su dicho o el de 
sus testigos como cierto, porque el ase
gurado pudo haber tenido varias concubi-

. nas; la compañia aseguradora no podrá ·ae 
mostrar lo contrario, siendo necesario = 
trámite el juicio-sucesorio y sólo el · 
Juez está facultado para oto~garle su de 
recho. 

La cláusula beneficiaria no contempla a 
la concubina no obstante ser dependiente 
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econ6rnico del asegurado pues su relación 
está regulada por la ley, a diferencia'~ 
del cónyuge por es.to la aplicaci6n de ~a 
cláusula beneficiaria no es llevada a ca 
bo. 

b) Colaterales. 

No existiendo designación de beneficia-
rios ni familiares, dependientes econórni 
cos· del asegurado, los hermanos (colate= 
rales) están en posibilidad de hacer la 
reclamación de la suma asegurada. 

Los colaterales no est~n inclu!dos en la 
c.l~usula beneficiaria; es importante to
rnar en consideración a éstos atin no sien 
do dependientes económicos del asegurado, 
para protegerlos es necesario .se amplien 
las pol!ticas de la institución asegura
dora, pero s6lo estarán en esta posibili 
dad cuando se presenten las siguientes = 
hipótesis: · 

l. No existiendo· cónyuge supérstite: si 
el asegurado nunca fue casado o si lo 
fue, el cónyuge falleci6 antes o al mis
mo tiempo que éste. 

2. A falta de hijos del aseguradoº Cuan 
do no procreó hijos ni dentro ni fuera :
del rnatr.irnonio. 

3. El asegurado fue soltero y sus padres 
fallecieron o cuando éste fue casado y -
no le sobreviven cónyuge ni hijos-. 

Estas hipótesis deberán darse en los ca~ 
sos de reclamación por. parte de los hermanos -

• 
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del asegurado¡ s6lo de esta manera los colate
rales tendrian la posibilidad de ser inclu!dos 
en la cláusula beneficiaria, dicha aplicaci6n 
será siempre posible dentro de los lineamien-
tos del Derecho Civil. 

Apoyándonos en nuestro C6digo Civil vi-
gente ·como se desprende del artículo 1630 esta 
bleciendo: 

"Si s6lo hay hermanos por ambas líneas sucede..:. 
rán por partes iguales"·· 

Es necésario que el hermano o hermanos -
acrediten fehacientemente su entroncamiento -
con el asegurado y solo de esta manera podrán 
justificar su derecho. 

Es conveniente ampliar la cláusula bene
ficiaria con respecto a los hermanos porque de 
esta forma se eleva el beneficio social y eco~ 
n6mico de ~sta, todo ello deberá ir coordinado 
con las políticas institucionales de la compa
ñía aseguradora. Desde l.uego la instituci6n -
de seguros tendrá la opci6n de estudiar cada -
uno de los casos presentados apoyándose en la 
documentaci6n respectiva en cada caso concreto 

·como es: 

Comprobar su derecho al seguro. Con el 
volante de baja o constancia de servicio expe
dido por la dependencia donde laboraba. 

Copia certificada del acta de defunci6n. 
del asegurado. 
Copia certificada del acta de defunci6n 
del c6nyuge en caso de haber sido casadoº 
Copia certificada de las actas de defun
ci6n de los hijos en caso de haber pro--
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creado el asegurado. 
Copia certificada del acta de matrimonio 
y defunción de los padres del asegurado. 
Copia certificada de actas de nacimiento 
de todos los hermanos procreados por los 
padres del asegurado. 
Dos testigos con identif icaci6n oficia¡ 
que hayan conocido la relación familiar, 
por m~s de 5 años. 

Esta aplicación de la cl~usula beneficia 
ria, ser!a apegada a los lineamientos estable;:
cidos por la compañ!a aseguradora. 

Juzgamos necesario aumentar lo_s benef i-
cios de la cl~usula beneficiaria incluyendo a 
los colaterales. Cuando el asegurado permane
ci6 soltero, sin haber procreado nunca hijos,
y sus padres fallecieron seria en ~ste 11nico -
supuesto donde los hermanos ser!an los familia 
res m~s cercanos para hacer la reclamación de
la suma asegurada; si tramitaran Juicio Suceso 
rio serían.ellos los llamados a heredar o sea
ser!an declarados únicos y universales herede
ros. Y si la cl~usula beneficiaria es·t~ apoya 
da en nuestra legislaci6n civil seg11n lo estu= 
diamos en capitulo anterior no habr!a ningún -
problema incluir en la cl~usula citada a los -
hermanos del asegurado. El juez les conferirá 
ese derecho en caso de presentarse el supuesto 
antes citado. 

Si existieron medios hermanos o nacidos 
fuera del matrimonio de los padres del asegura 
do las pruebas presentadas por los medios her:=
manos a11n llevando testigos para tratar de 
acreditar su parentesco con el asegurado sería 
de dif!cil acreditacion por este motivo la com 
pañ!a aseguradora estará en su pleno derecho = 
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de soliqitar tramiten un Juicio Sucesorio, por 
que ~sta no cuenta con los medios para otorgar 
les tal derecho • · -

As1 tambi~n se podría presentar la posi
bilidad de aplicar la cláusula beneficiaria a 
los hermanos del asegurado en ¡os casos o su-
puestos en donde éste haya elaborado designa-
ci6n de beneficiarios y en ella haya dejado -
como tale'·s a sus padres y ~stos fallecieran -
con posterioridad a la·muerte· del asegurado. 

En este supuesto se les solicitaría tra
mitaran Ju~cio Sucesorio a todos aquellos que 
se creyeran con derecho. Porque al fallecer -
con posterioridad los padres del asegurado y ·
no haber alcanzado a cobrar la suma asegurada 
y Gnicamente los familiares que le quedaran al 
asegurado serían sus hermanosº 

Cabe entonces hacer aquí la apiicaci6n -
de la clSusula beneficiaria a los colaterales 
(hermanos del asegurado). 

Otro de los casos de aplicabilidad de la 
cláusula beneficiaria tomando en consideraci6n 
a los colaterales, sería también en los segu-
ros de retiro. 

Dada la naturaleza del seguro de retiro 
el cobro del mismo solamente podrá hacerlo el 
trabajador durante su vida y por consiguiente, 
no tendrá derecho a trasmitirlo a sus herede-
ros cualquiera que sea el estado en que se en
cuentren los trámites del mismo, salvo si el -
fallecimiento del trabajador ocurriera cuando 
el pago hubiera sido resuelto favorablementeº 
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Y como el seguro de retiro se cubrirá -
cuando sea solicitado¿ siempre que el interes~ 
do acredite una antiguedad mínima de servicio 
de treinta años. · 

El personal, teniendo treinta años efec
tivos de servicios prestados se-les otorgará -
la prestaci6n de retiro, previa renuncia a su 
·empleoº Como prestaci6n reducida de retiro se 
otorgará a todo el pexsonal que se pensione an 
tes de tener la antiguedad ya citada, siempre
y cuando tenga una edad al solicitarlo no infe 
rior a cincuenta y cinco años cumplidos y haya 
acumulado un tiempo de servicios de quince 
años a la dependencia o entidades donde presta 
ba sus servicios. -

La generalidad de asegurados, cuando so
licitan su pago por retir'o' son ya de una edad 
avanzada; no: obstante ser la edad mínima de 55 
años, solicita un gran porcentaje su jubila- -
ci6n en una edad avanzada; de ah! la inciden-
cia de muerte en este tipo de asegurados; cuan 
do ya se resolvi6 favorablemete el pago de la 
reclamaci6n hecha por el asegura~o para cobrar 
su jubilaci6n; muchos de ellos fallecen habien 
do ya adquirido un derecho; por lo que a sus = 
familiares como esposa e hijos se les aplica -
la cláusula beneficiaria y si los tlnicos que -
le sobreviven son sus hermanos y éstos solici
tan se les haga efectivo el pago; es aquf otro 
de' los supuestos donde puede tener aplicabili
dad la citada cláusula a los colateralesº 
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€-:.-0 . N C L U S I O N E S 

PRil-IERA. El ·hombre vive amenazado por innume
rables riesgos, pudiendo desarrollar diferen-
tes actividades para hacerles fr.ente, deriván
dose de estas la necesidad del aseguramiento, 
dado que el seguro es una instituci6n econ6rni
ca y técnica de gran utilidad individual y so
cial. 

SEGUNDA. El Estado Moderno debe propiciar el 
desenvolvimiento-del negocio del seguro, regla 
mentando estrictamente la operaci6n del seguro, 
consciente de su gran importancia econ6rnica y 
su enorme utilidad social. 

TERCERA. Definimos al contrato de seguro de. -
vida como: "aquel por el cual la empresa de se 
guros, contra la obligaci6n de pago de la pri= 

· rna se obliga a resarcir a quienes el asegurado 
designe dentro de los límites pactados, de las 
consecuencias del evento dañoso e incierto"º 

CUARTA. El contrato de seguro puede conside-
rarse: nominado, oneroso, aleatorio, de ejecu
ci6n suces.iva, de buena fé, consensual y bila
teral, 

QUINTAº Los elementos jurídicos del contrato 
de seguro son de acuerdo a la legislaci6n vi-
gen te: reales: el riesgo¡ personales: asegura
dor y asegurado; formales: la pólizaº 

SEXTA.. A la posibilidad de realizaci6n del -
evento dañoso se le denomina riesgo y a su ac
tualización, siniestro, surgiendo así la obli
gaci6n del contrato de seguro. 
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SEPTIMA. El asegurado tiene la facultad de -
nombrar beneficiario y conservar su derecho ,a 
la revocaci6n y en cualquier momento sustituir 
lo, lo puede hacer por un nuevo nombramiento o 
simplemente privando de efectos a la designa-
ci6n anterior. · ' 

OCTAVA. El beneficiario adquiere tal catego-
r!a cuando es nombrado legalmente por el asegu 
rada y su derecho se perfecciona al cumplirse
la condici6n prevista en el contrato, estando 
además supeditado su car~cter a la permanencia 
en la estipulaci6n a su favor y también a la -
vigencia del contrato. 

NOVENA. De no existir designaci6n de benefi-
ciarios al deceso del asegurado, es suscepti~
ble de determinaci6n de conformidad con las 
cl~usulas contractuales y.de ser omisas éstas, 
por el· criterio del legislador o la decisic:5n -
de los 6rganos arbitrales o jurisdiccionales. 

DECIMAº Definimos la cl~usula beneficiaria -
cuando ~o hay designaci6n expresa de beneficia 
rio o ausencia de· éstos como: ·"Aquella por vir 
tud de la cual los familiares del asegurado se 
constituyen ante la compañ!a aseguradora para 
acreditarse como tales y hacer efectivo. su de
recho, para cobrar el importe del seguro'' º 

UNDECIMA.º La ap1icaci6n de la cláusula benef i 
ciaria en las compañ:t.as de seguros ser~ benef I 
ciosa para la poblaci6n asegurada,, proporcio-= 
nando biene.star econ6mico y social a los depen 
dientes del as~gurado; protegiendo así la esta 
bilidad familiarº 
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DUOCECIMA. De la investigaci6n realizada en -
los años 1980-1984 se registraron un total de 
1827 casos de aplicaci6n de cláusula beneficia 
ria, lo cual representa 365.4 casos al año. -
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