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INTRODUCCION 

El presente trabajo, tiene como finalidad mos

trar algunos aspectos de la situaci6n jurídica que preva

lece actualmente en el R6gimen Asegurador. 

La demanda de seguros en el país crece dla a -

día por la posibilidad que brinda este instrumento jurí-

dico a sus contratantes de disminuir las consecuencias de 

eventos <lanosos que afecten a sus bienes, a su· fu1nilia o -

a su persona. 

J>or desgracia los seguros e11 la pr6ctica no -

cumplen su objetivo toda vez que las medidas de control y 

vigilancia adoptadas por el gobierno son insuficientes. 

El contrato de seguro cobra mayor importancia_ 

y es urgente que el gobierno desti11e recursos <¡ue pcrmi-

tan u11 sano desarrollo del mismo. 

Lu s;111a 11pc1·;1ci611 del segl1ro 011 lltJestrc• 11¿1is -

aporta elementos que ay11da11 al crcci~icnto ccon6mico del 

país, por lo que el jurista debe participar activamente -

para lograr este objetivo. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES llISTORICOS DllL SllGURO 

1.1 PANORAMA GENERAL 

1. 2 EVOLUCION EN MBXICO 



1 .1 PANORAMA GENPRAL 

El hombre es juguete del azar; cada día y cada insc-

tante, en todo momento y lugar, está expuesto n peligros, 

imprevistos en sus causas, irregulares en sus resultac.los; C.!i 

tá amenazado en su perso11a y en sus bienes; corre tin riesgo. 

(1) 

Los riesgos, acampanan la vida del l1oml>rc, destruyen 

do su patrimonio y cspera11za; 6stc s61o p11c<le ponerse a cu

bierto en las conscc11cncias cco116micas de esos riesgos. 

Así, el hombre desde su aparición en la tierra ha t~ 

nido la necesidad de desarrollar medios que puedan garunti--

zar, en alguna medida su existencia y 1>atrin1onio; cr1 si SlJ -

seguridad. Al principio tuvo la necesidad de agruparse y -

despu6s desarrolló instrumentos jurídicos par4 dar solución 

a acontecimientos dañosos. 

Hl comercio marítimo y terrestre c11trc los J>Ucl>los 

de la antiglledad, dcscmpe~aron un papel importante en el in-

vento y desarrollo del seguro. 

A partir del Siglo VI antes de J.C., se pueden encon

trar manifestaciones que dan forma a esta institución. 

(1) BENITEZ DE 1.UGO Y llODRIGUEZ, FELJX. Tratado de Segu
ros, Tomo Z, Nueva Imprenta lladio, S.A., Madrid, 1942, 
pág. 9. 
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El texto más antiguo, en el que palpita el espíritu 

y finalidad del seguro, es la Biblia, en la que ul hacerse 

la historia de JOSUE, inmediato sucesor de MO!Ses, como je

fe del pueblo hebreo, se hace constar que aquil hizo almacg 

nar una gran cantidad de grano recogido durante los aüos de 

abu11dancia, para prevenir la escasez que podría sufrirse en 

los aüos de penuria. 

La mayoria de los i11vcstigadorcs col11ci<lcn en scfia--

lar que entre los pueblos de la India, Asiria, l'crsia, Ju-

dea, Egipto, Fenicia y C6rtago no se encuentran indicios de 

que fuera conocido y practicado el seguro en su significa--

ción propia, sin embargo, "PLINIO EL JOVEN" scí\ala la cxis-

tencia en Asia, <le sociedat..lcs mutualistas "ad sustincndam -

tenoiorum inopiam 11
• 

En Grecia, la rccopilaci6n de las Leyes <le Ho<las, 

publicadas en el Siglo VII bajo el reinado del emperador 

León Ysaurio, conocidas con el nombre de "Las Basiliscas 11
,· 

se legisla sobre el seguro mutuo y la avc1·1a con1ón. llstas_ 

figuras, surgen de la necesidad que tenían los propietarios 

de los buques y los comerciantes <luefios de las cargas, de -

asegurarse mutuamente para l1acer frente a Jos ¡>cligros a --

que estaban expuestos. 

En la epoca Cl6slca de este pueblo, encontramos la -

asociación llamada "ERANOJ" (escote, cotización), que tenía 
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por fin el socorro de los necesitados, en formas de asisten 

cia mutua, exigi6ndose a los socios pudientes el auxilio pa 

ra 1 os soc los des va Ji dos, median te la creación de un fondo_ 

com6n, sostenido con la contribución periódica de todos los 

asociados. Tambión, encontramos en este periodo las asociil 

clones llamadas suncdrias y 11etarias que practicaro11 l~l mu

tualidad. 

TEOFRASTO dice, que existían en todo Grecia, asocia 

clones que tenían un fondo com6n, formado por aportaciones_ 

mensuales de los asociados, con productos del cual soco

rrían a los socios victimas de una adversidad cualquiera. (2) 

El pueblo romano, sin co11occr el seguro, practic6 

la idea de la compensación de los efectos de azar, que es -

parte fundamental del mismo. 

llsLa sociedad, rcgistr6 tambión, Ja crcaci611 de aso

ciaciones de mutualidad, como la asoclaci6n de militares -

que mediante una cuota de entrada muy elevada, tenían dere

cho a ur1a indcmnizaci6n para gastos de viaje en caso de cam 

bio de gunrnici611 y un cierto capital en caso de retiro o -

en caso de muerte, a sus l1ercdc1·os. 

(2) lBIDBM, cfr. págs. 47 y 48. 



4. 

Otros grupos, como los Collegia Tenuiorum y los Co

llegia Funeraticia, eran asociaciones constituidas entre aL 

tesanos, otorgaban a sus adheridos, mediante una cuota de -

entrada y una cotizaci6n pcri6dica mínima, una sepultura y 

funerales apropiados. 

Asimismo, los artesanos se encontraban agrupados en 

corporaciones que les ofrecían asistencia, seguridad y pro

tecci6n, a través de un fondo alimentado con la aportaci6n_ 

del Estado, beneficios procedentes de ciertos trabajos y hA 

rcncias de los socios muertos ab intestato. 

En textos romanos, se descubren contratos por los -

cuales una persona asumía las consecuencias de un riesgo e~ 

rrido, sin que se emplease la palabra Seguro, tal cs. el ca

so del "préstamo a la gruesa 11
• 

Por este préstamo, el propietario de una nave, un -

armador, tomaba a préstamo, del gasto corriente de un ban

quero, en el puerto de salida, una cantidad igual al valor 

de la mercancía transportada, conviniéndose que en caso de 

feliz arribo, el prestatario reembolsaría el capital con un 

importante interés o, en caso de naufragio, el prestatario_ 

no debería nada, ni el capital, ni mucho menos el interés. 

Este contrato, en el fondo era contrario al mccani~ 

mo que alimenta al Seguro actual, toda vez que se hacia en-



trega anticipada de la indemniz~ci6i ·can ti-

dad alguna por correr el riesgo. 

. . 

Sin embargo, varios autores coinciden.\n afirmar que 

el ºpréstamo a la gruesa", fue la instituci6n que <lió origen 

al seg u ro. 

En el Siglo 111 de nuestra era, el famoso juriscon-

sulto ULPIANO, hace otra importante aportaci6n, la llamada -

tabla de mortalidad, en la cual se valoraba en forma anual,-

la esperanza de vida de los individuos miembros del Colle- -

gium. (3) 

E11 la lcgislaci6n 1·omana, se puc<lc11 cnco11trar in<li--

cios de figuras que podían formar parte del seguro de persa 

nl1s, tal es el caso de la indemnización por gastos de c11fcI 

medad o cesaci6n en el trabajo que recibían los hombres que 

eran heridos en batalla. 

Uespuis de haber transcurrido la primera parte de 

la tHlad Media, el seguro empieza a manifestarse cumu uua 

instituci6n esencialmente social, ya que al hombre se da 

cuenta de ln in1portancia do su aplicación para otorgar paz 

y tranquilidad a sus pueblos. 

[3) LARRAMENDI, 1.11. DE, y OTROS. Manual Básico de Se
guros, Editorial Mapfre, S.A., Madrid, 1928, cfr., 
pág. 3. 
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Así, una vez que obtuvieron tranquilidad los pua 

blos, se dedicaron a incrementar su patrimonio y detecta-

ron el poder tan grande que les proporcionaba la asocia- -

ción. 

A fines del Siglo Xlll aparecen los primeros Se

guros Contra Riesgos Marítimos y, en 1309, el Duce de GlnQ 

va dicta un decreto en el cual se emplea por primera vez,

la palabra "Asseguramentum" en el sentido moderno del Con

trato de Seguro. 

Dn documentos que se conservan en los Archivos -

de la Ciudad de Florencia, aparece en un libro de Francis

co del Bene, del ano de 1319, un antecedente por el cual -

se anota en favor de lepo y Dosso de Bardi y C., SUS flori 

nes y 9 sueldos por el riesgo de los paftos apuntados en el 

libro de compras y ventas, paftos que transportaron de l'ran 

cia a Florencia a su riesgo. 

De igual forma, en el Archivo de G6nova, se co11-

servan contratos que <lan idea del desarrollo tun cxtraordl 

nario que alcanzó el seguro marítimo en la 6poca, tal es -

el caso del procedente que marca un Notario de G6nova, que 

en el ai\o de 1347 rocibió, en menos de un mes, más de ochcn 

ta contratos. 

En 1824 la cobertura de riesgos de transportes 

se extienden del mar a la tierra, cuando una sociedad de Gf 
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nova asume toda cláse de seguros :".tam in ·inari il) te--

rra". (4) 

Posteriormente, el Gran Consejo de. Venecia dictó 

Ordenanzas sobre la materia, a la que sucedieron otras dia 

posiciones. 

En el afto de 1522, se publicaron en Plorencla --

unos Estatutos qt1c contiene11 algunas f6rn1ulas para la reda~ 

ci6n de p6lizas y, c11 1523, se fijan en otras, formas <lctc~ 

minadas para su claboraci6n, similares a las que actualmcn-

te se usan. 

En 1528, en la 1nisma ciudad, se gcsta11 cu1·puraciu 

ncs c11cabezadas por Magistrados, constituidas por asegurad~ 

res que tenían por ol>jcto velar por los intereses de sus -

asociados, disposiciones c1uc se contenían c11 p6lizas, scna

lándosc el importe m6ximo de las pri1nas. E11 estas corpo1·a-

clones se elegían corredores y existía la obligación <le in~ 

peccionar los trabajos acordados. 

Es hasta el afta da 1588, cuando se publican en Gf 

nova, algunos Estatutos sobre Seguros Marítimos. 

Por otra parte, en el Siglo IX, Las Guildas, que_ 

son de origen ingl~s, nos l1accn co11occr asociaciones qt1u --

( 4) HENl1~Z DE LUGO Y RODRIGUHZ, PELIX., ob cit., cfr. 
págs. 69 y 70. 
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aportan elementos importantes a las Empresas de Seguros. -

AÓn cuando sus primeras manifestaciones son de defensa mu~ 

tua y de tipo religioso se desarrollan posteriormente con 

carácter mercantil para dar paso a la Empresa Aseguradora. 

Las Guildas se presentaron también en Alemania, 

Dinamarca y Francia con carácter similar al que se les da -

origen en Inglaterra. 

Es importante destacar, otra figura que se desarn.1 

llÓ en el Siglo XIl en España, el llamado "Gremio", ya que -

éste sin la influencia de Las Guildas, con espíritu de aso

ciación, practicaba la caridad y constituía una verdadera -

sociedad de Seguros y de socorros mutuos. 

En la Edad Media, la Cristiandad inspiró reglas -

de conducta de trascendencia considerable, ya que cuando la 

vida económica descansó sobre el sistema de Las Guildas, se 

consideró inmoral el buscar un beneficio muy elevado, dado 

que ésto atentaba contra el modo de vivir de los miembros -

de la corporación. 

Al tomar una posición preponderante del comercio 

en la 6poca, Las Guildas se ven obligadas a desaparecer, -

dado qtic el espíritu de organizaci6n de las mis1nas, propi-

ciaba un conflicto ccon6mico-moral. 

En el Siglo XII, en la Península Ibérica, las Co-



9. 

fradias Gremiales practicaron la previsib11, al procl1rar -

alivio y socorro a los necesitados, así como asistir a -

los enfermeos y otorgar pensiones en caso de vejez e inu

tilidad. Estas manejaron ideas similares a las utiliza-

das por la lnstituci6n Aseguradora Moderna, al efectuar -

ingeniosas y fecundas combinaciones de bases científicas. 

Al prohibirse las Cofradías, se transformaron -

éstas en Montepíos, cuyo capital se fonn6 con las rentas_ 

de la misma, descuentos sobre los haberes de Jos asocia-

dos, cuotas fijas y contribuciones detenninadas. 

Los Montepíos, en aquel tiempo otorgaron pe11si~ 

nes a los que por adad o enfermedad, se inhabilitaban pa

ra el trabajo; cnsunaro11 oficios a los l1u6rfa11os y co11cc

dieron a 6stos y a las viudas socorro y auxilio. 

En 1763, los empleados al Servicio del Estado 

Espa~ol, fundaron Montepíos que fueron disueltos por el 

propio Estado incautando sus capitales, y oblig6ndose a -

sontcncr las ¡1cnsioncs. 

E11 Espaftol tambi~11 se desarrollaron sociedades_ 

cooperativas y Je socorros mutuos con sentido de prcvisi611. 

En el siglo XVII en las regiones de Vizcaya y -

Guipózcoa se practic6 el seguro mutuo por asociaciu11cs de

nominadas 11 Anai tasunas 11
; basado en la honradez y conoci- -
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miento reciprocü. Cabe destacar, que dicho seguro no se -

hacia por escrito, carecía de reglamentos y era respaldado 

por la palabra empeñada ante los "Jaunak", éste aseguraba_ 

ganar y señalaba una cuota sin atender el valor real del -

mismo. 

Fue hasta el Siglo XIV, cuando España establccib, 

en el Edicto de los Magistrados de Barcelona, la existencia 

de seguros en riesgos marítimos. 

En la Edad Media, debido al saqueo que sufrían --

los pobladores Escandinavos, la Costa Norte de Europa con-

templó el aumento del n6mero de ciudades fortificadas. Pau 

latinamente, las expediciones de saqueo fueron ·dejando paso 

a determinadas relaciones con1c1·ciales que m4s adelante se -

incrementaron y diversificaron. Los mercaderes de todo el 

área se organizaron en la Jlansa y crearon la Liga llanseáti

ca que entre otras finalidades cumplía la de proporcionar -

una protecci6n mutua a todos sus miembros. 

Esta liga, fue la alianza ofensiva y defensiva -

más poderosa de los Siglos Xlll y XIV, y la rigurosa protc~ 

ción que prcst6 a las rt1tas mercantiles, fue u110 <le Jos 1na

yores impulsos que recibi6 el comercio para su rcsurgin1icn-

to en Europa. (5) 

(5) LARRAMENDJ, I.11. DE, Y OTROS. Ob. Cit., cfr. pág. 
4. 
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Así, despu6s de que los comerciantes lombardos lm 

portaron en el Siglo XII, el seguro a Inglaterra, Londres -

se convirti6 en el ce11tro de los seguros del 1nL111do occi<len-

tal, al expedir las primeras pólizas, que por cierto, fue--

ron redactadas en idioma italiano y posteriormente en forma 

bil ingUe. 

es importante destacar que, con el Incendio de -

Londres en 1666, el seguro avanza del campo marítimo al te-

rrestrc; con el famoso Lloyd de Londres surge en 1686 la -

más poderosa empresa Aseguradora y en 1774, con la "Gramb- -

ling Act" se autoriza el seguro sobre la vida de las pcrso-

nas, que inicialmente estuvo prohibido por consideraciones 

murales. 

J>or ~ltimo, con la uni6n <le los aseguradores 111-

dlviduales con el Lloyd, que se distribuían entre si los · 

riesgos que asumían co11 la cclebraci6n de los contratos in 

divi<lualcs, se convierte el segt1ru en contrato n1aslvo; al 

distribuirse los riesgos dcsa¡>arccc el alza de los co11t1·a-

tos y lu empresa aseguradora se mcrca11tiliza c11 sus funciu 

nes, ya <1uc su convierte e11 la intermediaria en el fc116mc

na <le distribuci6n de las co11secuc11cias cco116u1icas de Jos_ 

riesgos. (6) 

(6) CIJRVANTES AllUMADA, RAUL. Derecho Mercantil, Edi

torial llerrero, S.A., México, 1982, cfr. pág. SúS. 
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1.2 llVOl.UCION EN MHXJCO 

Una vez seftalado el panorama general de desarro

llo del seguro en el mundo corresponde a este punto anali

zar su historia en el pais. Por natural herencia, M6xico_ 

nl consumar su Ii1dcpc11dencia, conscrv6 en material mc1·can

til, las Ordenanzas del Consulado de la Universidad de los 

Mercaderes de la Nueva Dsr>ai'\a, legislación que se cncontr.a 

ba vigente durante el dominio Espaftol. 

Dichas Ordenanzas fueron confirmadas por el Rey 

lb6rico el 24 de julio de 1604, y a6n cuando no se hablan 

constituido lns En1prosas de Seguros, en ellas se <lecia -

que, cuando llegaren a crearse, sus operaciones dubcrían_ 

ser regidas por las Ordenanzas de Sevilla. 

Pue hasta el afto de 1789, en el Puerto du Vera

cruz, cuando se crea la Primera Empresa AscguraJ01·a Mari

tima; m5s tarde, en el ano de 1802, c11 el citado pucrto,

se fundb una Segunda empresa Aseguradora con el mismo ca

rácter de la anterior. Ambas institt1cio11cs, pocos a~us_ 

después fueron lictuidadas a cu11sccucncia de la situaci611 

creada por la Guerra entre Espafta e Inglaterra. 

No obstante, que la legislaci6n heredada suftala 

ba que las operaciones de las empresas Aseguradoras, su-

rían reguladas por las Ordenanzas de Sevilla, fueron las_ 

de Bilbao las que rigieron en la práctica. Estas 6ltimas 
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tambiln fungieron entre nosotros como el principal ordena 

miento comercial hasta el ano de 1884. (7) 

Así, M&xico ya ln<lepcn<liente, reconoci6 vigc11--

cia a dichas Ordenanzas mediante decreto de 1841. 

En 1854, se expide el Primer C6digo de Comercio 

de M6xico, conocido como el C6digo de Lares, ~n l1omc11ajc 

a su autor. 

Dicho código, regu16 en el titulo Vil de su li

bro segundo y en la sección lV del titulo 111 de su libro 

tercero, a los seguros de conducciones terrestres y a los 

seguros marítimos, respectivame11te. 

Cabe scftalar, que el r6gimcn Santanista pro¡101·

cio116 a este C6digo una vida efímera; resurge en el lm¡1c-

rio do Maximlliano cuando as adoptado por algunas entida

des federativas con car6cter local y, se descarta total--

mente a principios de 1884, regulando nucvamcrttc ¡1 la n1u-

toria del seguro, las Ordenanzas Bilbaínas. 

El 15 de abril da 1884 se expide con carictar 

Federal, el Código de Comercio de los Ustados Unidos Mcxl 

canos, dcj6ndosc e11 consecuencia, de ma11cra definitiva, -

la aplicaci6n de las Ordenanzas de Bilbao. 

( 7) RUIZ RUEDA, LUIS. El Contrato de Seguro, Uditg 
rial Porróa, S.A., Mlxico, 1978, cfr. p6gs. 23, 
24 y 25. 
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Por otra parte, los cbdigos de comercio expedi

dos en la época, no eran los únicos que conocían sobre el 

contrato de seguro, tambi6n los c6<ligos civiles conte11ían 

disposiciones al respecto, tal es el caso de los emitidos 

en el Distrito Pederal y territorios de Baja California en 

los anos de 1870 y 1884. 

El C6digo de Comercio de 1884, consideraba mer-

cantil al contrato de seguro, siempre y cL1ando el asegura

dor fuera comerciante o compafiia comercial autorizados, o 

si su objeto fuera el de indemnizar mercancías o nogocia-

ciones comerciales. 

Afias dcspu6s, en 1889, se promulga u11 nuevo c6di 

go de comercio que daba al seguro otro criterio de mcrcan

tilidad, pues senalaba en su articulado que si los contra

tos de seguro de cualquier especie eran hechos por empre-

sas, se reputaría a 6stos, como actos de comercio. 

Obviamente, con el nuevo código bastaba que el -

sujeto asegurador fuera una empresa, o mejor dicho, el Ti

tular de una Empresa técnicamente organizada, para que el 

contrato de seguro fuera considerado mercantil. 

Así, cu11 el nuevo c1·itc1·io adoptado, 11aco en M6-

xico un nuevo tipo de legislación de control en materia de 

seguros; primero, se cuidó el aspecto fiscal con la logis

lacibn del 16 de diciembre de 1892, aplicable a tudas las 
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Compafiias de Seguros y despu6s, el aspecto administrativo 

con la expedici6n de la ley de 1910, aplicable, 6nicamcn

te, a las Con~afiías de Seguros sobre la vida. 

Cabe hacer notar, que la mayoría de las campa-

nías que operaron inicialmente en el país fueron de proca 

dcncia extranjera, solamente existieron dos nacionales -

que operaron el rumo de vida; la Mexicana y la Fraternal, 

que finalmente desaparecieron. (8) 

Lu Ley Sobre Compafiías de Seguros de 1892, tuvo 

como objetivos fun<la1nentales los sig11ie11tcs: 

1.- Sujetar a las cornpanias de seguros f11uran -

nacionales o extranjeras, a las disposiciones de t111a ley 

especial; 

2.- Co11dicio11ar el inicio de sus c>pcracio11es l1a~ 

ta en tanto no justificaran ante la Secretaria de llacienda 

el haber cubierto Jos requisitos exigidos por la ley de lu 

materia; 

3.- Hacer que las compafiías garantizaran las obl.i 

gucioncs contraídas con el p6blico y el Ustado, mediante la 

constituci6n de un depGsito o la adq11isici611 <le bienes in-

muebles dentro Jcl 1'crriturio Nacio11aJ; esta g;1rar1tia 011 su 

(8) IBJDUM, cfr. págs. 26, 27 y 28. 
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monto, era doble para las companlas extranjeras; 

4.- Crear un organismo que vigilara que las com

panias de seguros cumplieran con las disposiciones que la 

propia ley establecía, y; 

5.- Facultar a la Secretarla de llacicnda paru di¡ 

cretar la suspensi6n de las instituciones de seguros en 

los casos de falta de requisitos en el inicio de sus opera 

clones o por la falta de otorgamiento de garantías. (9) 

En 1901 y 1906, se fundan lus companlas naciona

les mis mportantes en el ramo de vida; la Nacional y la La 

tinoamericana. Hn 1897 y 1908, se constituyen otras empra 

sas que operaron los ramos de incendio y transportes; la 

Companla General de Seguros Anglo-Mexicana y la Compania 

de Seguros Veracruzana. 

Las empresas antes citadas, superaron dificulta-

des como la fuerte competencia de mercado presuntada por 

las companlas extranjeras establecidas en Mbxico, y la -

inestabilidad social generada por la Rcvoluci6n Muxicana. 

La Ley promulgada el 25 de mayo de 1910, regla--

ment6 por primera vez, en forma ordc11ada, las 0¡1c1·acio11cs 

de las companias de seguros sobre la vida y <lió pauta a la 

(9) DIARIO OFICIAL, 16 de Diciembre de 1892, cfr. -
Sección tercera, págs. 2 y 5. 
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creación de un reglamento, expedido el 29 de marzo de 1926, 

el cual fue sujeto a modificaciones. 

Esta ley, advierte un cambio substancial en el en 

foque y resolución del problema de lu intervención del Esta 

do en la organizaci6n y funcionamiento de las institucio11es 

de seguros. procura abiertamente porque se establezca un -

control gubernamental sobre ellas, para protección y bencfl 

cio de los asegurados y para evitar la fuga de una parte -

considerable del ahorro nacional al extranjero. (10) 

Er1trc los :lspcctus que contc11ía Ja ley du 1910, -

destacan los siguientes: 

l.- El seguro sólo podía ser practicado por empr.c: 

sas constituidas como sociedades anónimas, o por sociedades 

mutualistas; 

2.- Dichas empresas 110 pod!a11 opc1·ar si11 lll at1to

rización previa de la Secretaría de llacicnda; 

3.- Se hacia obligatoria Ja constitución e invcr-

si6n de reservas t6cnicas y de previsi6n; 

4.- Se establecia Ja inspección oficial de acuer-

do co11 el rcglame11to respectivo; 

(10) PORTUS GIL, UMILIO. Las Instituciones de Seguros 
y el Estado Mexicano, Editorial Libros de M~xico, 
S.A., México, J9bol, cfr. pág. 10. 
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s.- Se contemplaba la aplicaci6n de sanciones -

para las empresa• de seguros que expidieran p6lizas o modi 

ficaran tarifas sin autorización de la Secretaría de llacicn 

da; 

6.- Se exigia a las compa~ías aseguradoras, la pu 

blicaci6n peri6dica de sus estados financieros, y; 

7,- Se ordenó la creación de un departamento de -

seguros; fundado por la Secretaría de llacienda el 15 de di

ciembre de 1910. (11) 

En este tiempo, los seguros de danos, co11 cxccp--

ción de los maritimos, seguian sujetos a la ley de 1R92. 

Hl 25 de mayo de 1926, se expide la Ley General -

de Sociedades de Seguros que extiende el sistema de control 

Estatal del ramo de vida a todos los dcm6s ramos operantes, 

perrniti~ndoles asi a las instituciones de seguros existen--

tes, la operaci6n de más de un ramo de cobertura. 

De esta Ley sobresalen por su importancia las si-

guientes disposiciones: 

l.- l.us companias de seguros, nacio11alcs o cxtran 

jeras que tuvie1·an como finalidad las 0¡1cracio11cs Je segu--

ros de cualquier indolc, deberían sujetarse a esta Ley; 

(11) DIARIO OFICIAL, 25 de Mayo de 1910. cfr. págs. -
324 a la 328. 
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2.- Se prohibía a las empresas operar en ramos -

que no hablan sido autorizados previamente; 

3.- Las instituciones aseguradoras podían adop-

tar para su organizaci6n, la forma de sociedad an6nima o -

de cooperativa; 

4.- Se obligaba a las instituciones de seguros a 

suscribir Íntegrarne11tc su capital social al momc11to de -

constituirse, pagando en ese acto el 60\ del total autori-

zado, y; 

S. - Se imponia a las compaftías 11acionales y ll 

las sucursales de las extranjeras, la obligaci6n Je co11sti 

tuir en nuestro país tres clases de reservas; una por las_ 

p6lizas vigentes; otra por las obligacio11cs pc11dientcs de 

cumplir por p6lizas vencidas y por siniestros ocurridos y, 

por ~ltimo la relativa a la previsi6n de fluctuacio11cs de 

valores y desviaci6n estadística. (12) 

Independientemente de la promulgaci611 de st1 1·c--

glamento del 25 de Noviembre de 1926, fueron numerosas las 

disposiciones legislativas que se emitiero11 l1asta princi-

pios de 1935, para reformar ~sta rcglaml"!utación legal, que 

Íl111dada e11 la segunda excepción que el articulo Su consti-

tucional establece a la libertad de comercio, rigi6 a lzls 

(12) DIARIO OFICIAL, 31 de Mayo de 1926, cfr. pá~s. -
459, 4ó0 )' 4bl. 
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aseguradoras en todos los dem6s ramos de seguros, desde -

1926 hasta 1935. 

En el año de 1935 se dió el paso más importante 

en la evoluci611 del régimen jurídico de la materia del s~ 

guro en nuestro país, ya que se expiden en ese ano, la 

Ley General de Instituciones de Seguros y la Ley Sobre el 

Contrato de Segura, que se encuentran vigc11tcs en l:l ac-

tualidad. 

La Ley General de Instituciones de Seguros de -

1935, que aunque de derecho póblico, dejó una influencia_ 

decisiva en el contrato, por lo siguiente: 

1.- La ley sobre contrato de seguros remitía a 

la de instituciones de sdguros para precisar lo que debla 

entenderse por elemento ompresa; 

2.- Prohibía, a quienes no tuvieran el carlcter 

de instituciones de seguros, el ejercicio de la actividad 

aseguradora; 

3.- Negó todo efecto Jurídico a los Contratos 

de Seguro celebrados en contravención a lo dispuesto en -

el articulo 3° de la misma ley; 

4.- Estableció la anulabilidad de los contratos 

de seguro celebrados en contravención a las tarifas apro

badas por la Secretaria de llacienda o a las condiciones -
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generales de la póliza, homologadas por la misma secreta

ría, a trav~s de la Comisi6n Nacional <le Segl1ros; 

5. - Creó reglas relativas al traspaso o cesión_ 

de cartera de una empresa de seguros y a la fusión de dos 

o mis instituciones, cuyas consccu~ncias se refleja11 nec~ 

sariamentc en los respectivos contratos, y; 

6.- Ustableci6 la liquidación coactiva en la vía 

administrativa, du las instituciones de seguros, procedi-

miento que podía llegar hasta impedir la declaración de --· 

quiebra de las mis1nas, e11 caso de insolvencia. 

La Ley Sobre el Contrato de Seguro, que fue pue.:; 

ta en opcaci&n desde el mes de agustu <le ese ufto, fue p1·in 

cipalmente obra del Licenciado Manuel Gua! Vida!, quien se 

inspiró en gran parte en la Ley Federal Suiza del contrato 

de Seguro, de de abril de 1908, en la J.ey Francesa, tam· 

bi6n relativa al contrato, de 13 de Junio de 1930 y en el 

Proyecto Mossn. 

A travós de esta I.cy, tumbión se rcgla111cntaru11 -

las operaciones <le los seguros fluviales, los aéreos, los_ 

de cr6dito y reaseguro, que cayeran bajo el r6gimen de la_ 

propia Ley y lo mismo podía decirse de todos aqucllus ramos 

que no t11viera11 scftala<la en la misn1a, u11a rcgla111c11taci¿11 -

especifica poro que 11ucdaba11 sometidos a las <lispuslcio11cs 

generales ¡>ara todo seguro y a las comu11cs, ;1 los tic daílos. 
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El seguro marítimo, sigui6 bajo el rlgimen del -

C6digo de Comercio hasta el ano de 1963, en que se promul

g6 la Ley de Navegaci6n y Comercio Marítimo, que dcdic6 el 

capítulo IV a la reglamentaci6n del mismo. 

Así, el Código de Comercio de 1889, la Ley Gene

ral de Instituciones de Seguros y la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro de 1935, que por cierto han sido objeto de varias 

reformas, y la Ley de Navegaci6n y Comercio Marítimos de -

1963, son los Ordenamientos legales que regulan actualmen

te al Sistema Asegurador Comercial Mexicano. (13) 

(13) RU!Z RUEDA, LUIS. Ob. Cit., cfr. plgs. 34, 35, · 
37 y 38. 
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2.1 DHFIN!CION 

Para dar inicio a nuestro estudio, es necesario 

entender la figura del contrato tal y como lo conceptúan_ 

los estudiosos del Derecho. 

Los contratos son la fuente mis importantes de_ 

las obligaciones. Su estudio tiene interés desde diver·

sos puntos de vista, mixime cuando cada dia y casi sin 

darnos cuenta, los estamos celebrando: la compra de un pa 

riódico; el alquiler de un automóvil; el préstamo de cua.1 

quier objeto, etc., son contratos en los que interve11imos. 

(14) 

El concepto de contrato es acu~ado dentro del 

derecho civil y se define como un acuerdo de voluntades 

para crear o transmitir derechos y obligaciones; es una 

especie dentro del g~nero de los convenios. 

El convenio es un acuerdo de voluntades para --

crear, transmitir, modificar o extinguir oblig1lciones y 

derechos reales o ¡>crsonalcs; por lo ta11to, el convc11io 

tiene dos funciones: una positiva que es crear o transmi

tir obligaciones y derechos; y otra negativa: <le modifi--

carlas o extinguirlos. Preferimos decir derechos reales_ 

y personales y no derechos patrimoniales, en virtud de -

que pueden existir derechos personales de contenido extra 

patrimoniales. 

(14) MOTO SALAZAR, EPRAIN. Elementos de Derecho, Edi
torial Porrúa, S.A., México, 1989, pig. 225. 
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Dentro de la terminología jurídica se ha hecho -

una distinci6n entre contratos y convenios en sentido es--

tricto: al contrato se le ha dejado la función positiva, -

es decir el acuerdo de voluntades para crear o transmitir_ 

derechos y obligaciones y, al convenio e11 se11tido estricto, 

le corresponde la función negativa de modificar o extinguir 

esos derechos y obligaciones. (15) 

Nuestro Código Civil vigente, retoma esta postura 

y en sus articulas 1792 y 1793, seftala: 

"Art. 1792. - Convenio es el acuerdo de dos o más 

personas para crear, transferir, modificar o cxti11gt1ir 

obligaciones". 

11 Art. 1793. - Los convenios que producen o truns-

fieren las obligaciones y derechos toman el nombre de con-

tratos 11
• 

Uesde este punto de vista, para que el contrato_ 

se dé, es necesario contar con elementos cse11cialcs y du -

validez; los esenciales so11 el consentimicJ1tu y el objeto; 

los de validez son la capacidad de las partes, la ausencia 

de vicios de la voluntad y las formalidades. 

Sin lugar a dudas el contrato de seguro cumple -

(15) RüG!NA VI LLEGAS, RAFAEL. Compendio de Derecho -
Civil, Tomo IV, Editorial Porróa, S.A., Mi-
xico, 1970, pág. 76. 
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con los requisitos que senalan la ley y la doctrina civil 

para ser considerado como tal. 

Ahora bien, no es fácil justificar desde el pun

to de vista legislativo la distinción entre contrato mer-

cantil y civil, pero por criterios de calificación automá-

tica se consideran mercantiles los que se contienen en la 

Legislación Mercantil y se consideran civiles los conteni-

dos en la legislación <le esa materia. 

El Lic. Joaquín Garrigues prescinde el criterio_ 

automático y define al contrato mercantil atendiendo su nJl 

turaleza especifica, como el contrato que se produce en el 

ejercicio de Ona empresa mercantil. {16) 

Con base en este criterio que es apoyado por va

rios juristas en la actualidad, el Contrato de Seguro rea-

firma su apego a la doctrina que lo contempla, la rnercantl 

lista. 

Con lo anterior y dado que el contrato de seguro 

tiene características similares a las de otros cont1·atos 

universales, surge la necesidad de definirlo para evitar 

su confusión. 

Así, al operar el contrato de Seguro entre -

nosotros, esa necesidad fue innegable y manifiesta, ya 4ue 

(16) GARR!GUES, JOA9UlN, Curso de Derecho Mercantil, 
Editorial Porrua, S.A., México, 1987, cfr. págs, 
12 y 13. 
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incluso entre las autoridades judiciales se suscitaron con 

troversias para distinguir algunas especies de fianzas de 

empresa con algunos tipos de seguros de danos. 

Partiendo de la base de que la doctrina contem-

pla dos grupos de seguros (de danos y de personas) que son 

imposibles de unificar, porque su naturaleza es perfecta-

mente diferente, no ha sido posible elaborar una dcflnici6n 

única. 

El Lic. Amadeo Soler Aleu, dice que la dificultad 

para poder conceptuar al contrato de seguro en una f6nnula_ 

~nica, se finca en la naturaleza disímil de los seg11ros pa-

trimoniales y los seguros que versan sobre la vida du una -

persona. 

En los primeros se indemniza un dano que ha irro

gado al patrimonio del sujeto, y en los segundos puede, en -

algu11os casos excepcio11alcs, indemnizarse un da~o de cnr6c-

ter patrimonial; pero 110 en los otros casos, c¡ue son los --

más, probablemente. (17) 

Como la mayoría de los estudiosos de la materia 

no se adliicrc a la idea de manejar un cuncc¡>to unitario c11 

el campo del seguro, un gran número de legislaciones modeL 

nas tampoco consignan <lcfi11icione5 pues señalan que éstn -

(17) SOLHR ALEV, ANADEO. El Nuevo Contrato de Seguro, 
Editorial Astrea de Rodolfo Uepalrna y linos., Bue
nos Aires, 1970, pág. l. 
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no debe considerarse propia de la ley, sino más bien de -

la doctrina. Sin embargo, a través de los anos se han -

elaborado tantas definiciones como autores existen sobre_ 

la materia, los cuulcs en su mayoría no manejan un cunee~ 

to general del contrato, más bien, se enfocan a los dis-

tintos tipos de coberturas que ampara el mismo. 

Un famoso tratadista francés Joseph llemard, con 

sidera que la doctrina no debla dejar de formular definl 

clones y realizó un estudio sobre las publicadas hasta el 

ano de 1924, exponiéndolas en tres títulos correspondien

tes a los aspectos económico, jurídico y técnico. Asimis 

mo, reservó dentro de su obra un titulo para presentar una 

definición propia quu se desprendió del examen de las anall 

zadas. 

La definición hecha por él en forma unitaria es 

la slguie11tc: ''lll seguro es unu opcraci611 por Ja cut1l urtu 

parte, el asegurado, se l1acc pron1ctc1· mediante una rcmun~ 

ración, la prima, pura él o para un tercero, en caso de -

realización de un riesgo, u11u prestación por otra parte,

el asegurador, quic11 tomu11do a SL1 cargo u11 conju11to de -

riesgos los compensa conforme a las leyes estadísticas. 

Nuestra ley sobre el contrato de seguro en su 

Articulo l' maneja el concepto de la siguiente forma: 

"Art. l º. Por contrato de seguro, ln empresa -

aseguradora se obliga, mcdia11te una prima, a resarclr un 
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da~o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventua

lidad prevista por el contrato". 

En realidad, como es f6cil comprobar, nuestra 

ley no da una definici6n propiamente dicha del contrato,--

ya que 110 se determina el g&11cro pr6ximo 11i 111 diferencia_ 

especifica y se limita a u11a dcscripci6n e11 que cuida de -

enumerar los elementos específicos del contarlo y su fun-

ción. 

Sin embargo, del texto transcurrido a11a1'LH.:c, en_ 

primer lugar, que por definid6n el legislador s(>lo conci-

be al seguro como realizado por empresas, con el consecucn 

te car6cter masivo del contrato y que el campo que nos ocu . 
pase subdivide en seguros esencialmente indc1nnizatorios,-

y no esencialmente indcmnizatorios. A los primeros, la 

doctri11a tradicio11al los llama seguros de danos y a los s~ 

gundos, seguros de personas, tcrmi11ología que 11ucstra ley, 

también adopta. (18) 

(18) CERVANTES AllUMADA, RAUL, ob. cit., p6g. 574. 
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2 • 2 I' l.EMEN'!'OS 

Como vimos en primer punto de este capítulo, pa 

ra que el seguro pueda ser elevado a la categoría de con· 

trato, debe contar con ciertos elementos que la ley y la 

doctrina establecen. 

Así, el contrato de seguro, que contempla una --

gran variedad de formas, por las coberturas que oporan en_ 

sus distintos ramos y hacen que 6ste se confunda con otros 

tipos de contratos y figuras regulados por el derecho, pu· 

ra ser considerado como tal, requiere de los siguientes ·· 

elementos: 

llEALES: 

PEltSONALES: 

Jnter6s asegurable 

Póliza 
Prima 
Riesgo 

Asegurado 
Asegurador 
Beneficiario 

Interés asegurable.· Este elemento, también, · 

conocido como inter6s juridico-ccon6mico, es cse11cial c11 

el contrato. En realidad, no se ascgura11 las cosas, slno 

el inter6s jurldico·econ6mico que se tiene sobre ollas. · 

Lo aclararemos con algunos ejemplos: 
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PRIMERO.- Yo aseguro una mercancía <le mi propie

dad, que se cr1cuentra en tránsito; vendo la merc;l11cia y me 

quedo co11 la p6liza de seguro; se realiza el siniestro y -

pretendo cobrar la suma asegurada: 110 ¡>o<lr6 11acerlo; por-

que al transmitir al propiedad de las cosas aseguradas, 

perdí el intcr6s jurídico-ccon6mico que sobre ellas tenía. 

Su pérdida no generará un derecho <le indemnización a mi fa 

vor por falta <le interés. 

SIJGUNUO.- Por más interés patri~tico que tenga 

como mexicano en que no se destruya el Palacio Nacional o 

alg611 monume11to, 110 podr~ asegururlo a n1i favo1·, ¡1ur falta 

de i11tcr6s jurídico-econ6mico. 

TERCERO.- Por ~ltimo, suponiendo que, como <lue

fto de un buqlte lo doy en garantía, poi· Sll valor, en un 

pr6starno a la grltesa, el ql1c 110 pagar6, segó11 vimos en el 

capítulo primero, si el buque se hunde; lo aseguro y, pro

ducido el hundimiento no podré cobrar el valor del seguro 

porque a mi interés jurídico <le dueño le falta el ccunóml 

ca, ya que con el l1u11<limicnto, quien pcrdcriit eco116111ica--

1nc11te seria el prestamista de la gruesa. 

La presencia de este elemento es indispensable, 

ya que éste sirve para fijar el valor a indemnizar y dis

tingue al seguro de la apuesta. (19) 

(19) Jll!UEM, cfr. pág. 579. 
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Dentro de la práctica del seguro en nuestro país 

el inter¡s asegurable es muy importante, ya que la falta -

de 61 ocasiona la nulidad del contrato. 

Los artículos 85, 86 y 87 de la Ley sobre el con 

trato de seguro se~alan al respecto lo siguiente: 

"Art. 85. - Todo interés económico que una pers.o. 

na tenga en que no se produzca un siniestro, podrd se1· ob

jeto de seguro contra da~os". 

"Art. 86. - En el seguro contra dai\os, la empresa 

asguradora responde solamente por el da~o causado hasta el 

limite de la suma del valor real asegurados. La empresa -

responderl de la p6rdidu del provecho o interis que se ob

tenga de la cosa asegurada, si así se co11vicnc exp1·esamen

te11. 

11 Art. 87.- Cuando el interés uscgura<lo consista 

en que una cosa no sea destruida y deteriorada, se prusumi 

rá que el inter6s asegurado equivale al que tendría un pru 

pictario en la co11scrvaci611 <le la cosa. 

C11ando se asegure una cosa ajena por el interés_ 

que en ella se tenga, se co11sidcrará que el contrato se e~ 

lebra tambi¡n en inter6s del due~o; pero Aste no podri be

neficiarse del seguro, sino despubs de cubierto el intur6s 

del contratante y du haberse restituido las primas pagadas". 

Aón cuando la Legislaci6n interpreta y trata de 



33. 

asegurar la buena aplicaci6n de este elemento, el seguro -

es objeto de múltiples fraudes. 

Independientemente de lo anterior, el Maestro -

Joaquín Rodríguez scfiala que existen en la materia de segu 

ros otras variantes del inter6s asegurable los i11terescs -

iguales y los interesados desiguales. 

Los intereses iguales suponen la existencia de -

un cierto número de interesados, ya que por un inter6s pax 

cial en un mismo objeto (copropietarios) o por la concu- -

rrencia de las mismas circunstancias un cuanto al riesgo. 

Los jnteresados desiguales se darían confor1ne al 

artículo 42 de la ley sobre el contrato de seguro que ofra 

cen su contenido, un caso típico de concurrcncja de intcr..c. 

sndos por titulas diversos en el mantenimiento del seguro. 

Incluso puede darse el caso de que algunos de ellos pruscn 

ten como asegurados en su propio interés y no como simples 

interesados en el seguro de su deudor (véanse articulas 

109 y 110 del mismo ordenamiento). Asi tambi6n, un inmue-

ble puede ser asegurado por su propietario y por el usu -

fructuario; una cosa transportada puede serlo por el com-

prador, por el vendedor y el transportista. (20) 

(20) Aut. cit., Derecho Mercantil, Tomo 11, llditorial 
Porrúa, S.A., M6xico, 1988, cfr. pág. 172. 
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Ahora bien, derivado de la compleja gama de co

berturas que ampara el seguro, el interés asegurable por_ 

las diversas situaciones que lo conforman, co1no el contra 

to del cual es elemento, es muy dificil de definir. 

POLIZA.- Esta palabra es de origen italiano, -

y se deriva del latín publicitario, promesa o tal vez de_ 

polypticum, escrito doblado, que a su vez deriva del gria 

go poluptuchos, formado de "polus11
, muchas. 

La primer p6liza de que se tiene noticia fue he

cha en Génova en 1347 y la primera Ley que la reglurnent6 -

fue un estatuto florentino do 1523. (21) 

La p6liza en nuestra legislaci6n, l1a perdido su 

histórica solemnidad para convertirse en un documento siru 

plemente probatoric1. Este documc11to contic11c la rcdacci61\ 

por escrito del contrato <le seguro y de sus reformas y --

adicciones. 

En efecto, aunque se establece la constancia por 

escrito del contrato de scgu1·0, ya sea en doc11n1c11to p6bli-

co o privado, para fines de prueba, son admisibles otros 

medios probatorios corno la confesional para demostrar su 

existencia. (22) 

(21) CERVANTES AllUMADA, llAUL. Ob. cit., cfr. pág. 576. 

(22) RODRIGUEZ ROOIUGUEZ, JOAQUlN. Ob. cit., cfr. ptíg. 
174. 
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Así nuestra ley sobre el contrato de seguro seña 

la en su artículo 19, que "para fines de prueba, el contra 

to de seguro, así como sus adicciones y reformas, se hará 

constar por escrito, ninguna otra prueba, salvo la confe-

sional, será admisible para probar su existencia, así como_ 

lu del hecho del conocimiento de la aceptación, a que se -

refiere al primera parte de la fracción 1 del artículo 21". 

Por otra parte, la ley establece que la p6lizu,

una vez perfeccionado el contrato deber6 ser entregada al_ 

contratante por la empresa aseguradora y, en su artículo -

20 señala cu61 debe ser el contenido de este documento; ca 

tipulándolo así: 

11 1. Los nombres, domicilios de los contratantes 

y firma <le la empresa aseguradora; 

11 11. I.a designación de la cosa u de la persona 

asegurada; 

º111. La naturaleza de los riesgos garantizados; 

"lV. El momento a partir del cual se garantiza 

el riesgo y la duraci6n de esta gara11tía; 

11 V. El momento de Ja garantía; 

11 Vl. La cuota o prima del seguro; 

"Vil. Las demás cláusulas que deban figurar en 

la p6lizn, de acuerdo con las disposicionc5 legales, asl 
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como las convenidas lícitamente por los contratantes", 

Las p6lizas constan, generalmente, en macl1otes -

impresos, que deben ser aprobados por un Órgano designado_ 

por el Estado¡ actualmente, la Comisión Nacional de Segu-

ros y Finanzas. 

El articulo 29 previene que las póizas podrln -

ser nominativa~ a la orden o al portador. 

Asimismo, la ley señala que cuando se pierda o -

destruya una póliza a la orden o al portador podrl pedirse 

la cancelaci6n y reposici6n <le la misma, sigui6ndosc u11 -

procedimiento igual al que establece la ley general de ti

tulas y operaciones de cr6dito para los títulos de cr6di-

to extraviados o robados. 

Disposiciones legales como esta Óltima, han dado 

lugar a confusiones como la de pretender señalar a la pÍ>l i

za con el carlcter de título de cr6dito. 

Co1no se i1tJica, la p6liza es un documc11to sintpl~ 

mente probatorio, que no incorpora dcrecl1os, y cuyos efec

tos probatorios son sustituibles por otros medios de prue

ba. Asi lo reconoce la ley, y en cuanto a que 110 incorpo

ra derechos autónomos, el artículo 30 es claro al disponer 

que "la empresa aseguradora podrá oponer al tenedor de la 

póliza o a los terceros que invoquen el beneficio, todas -
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las excepciones oponibles al suscriptor originario, sin -

prejuicio de oponer las que tenga el reclamante". 

La p6liza no es pues, un documento solcm11e cons

tituido de derechos o situaciones jurídicas, 11i incorpora

tivo de derechos, lo cual ha reconocido la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacl6n, al decidir que ln pbliza no es 

necesaria para ejercitar los derechos derivados del contr.ll 

to de seg u ro. 

Por ~!timo, el carácter probatorio no solemne y 

esencial de la p6iza, fue reconocido en sus inicios por -

las Ordenanzas de Bilbao y [kH la Curia Filípica Mexicana. 

(23) 

PRIMA.- Se dice que este elemento es el precio 

del riesgo o m~s bien dicltu, la contraprestnci611 t¡uc el -

asegurado o el contratante deben pagar a la empresa ascgu 

radora. 

La primo se fija con la aprobaci6n ustntnl y es 

hecha co11 base e11 c6lculo5 actuarialos y no puutlc sur re

ducida 111 aumentada por convc11io c11trc asugura<lo1· y ascgu 

rado, ya que ella rcprcs11cta la porción que, dentro <lcl V.Q. 

lume11 global de los riesgos, corresponde al bc11cficio ex

puesto a ellos. Como dijimos anteriormente, en cst1·icto_ 

(23) ClfüVANTHS AllUMAIJA, RAUJ., ob. cit. cfr. pt.g. 577. 
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sentido económico, el asegurador no paga al resarcir lo• -

danos causados por un siJ1iestro con su propio capital, si

no con el fondo de primas formado por las que han aportado 

los contratantes y beneficiarios. (24) 

El articulo 31 de la ley sobre el contrato de SQ 

guro, establece que el asegurndo deberá pagar la prima en_ 

su propio domicilio, salvo convenio expreso en co11trurio. 

Como se desprende de la misma ley, Ja prima es 

calculada y produce efectos en función del tiempo, de la -

gravedad del riesgo y de Ja suma asegurada. (25) 

A) En función del Ticn~o: Los artículos 34, 44, 

89, 96 fracciones 1 y 11 y 107 sc~alan: 

"Art. 34.- Salvo pacto contrario la primera pl'l 

ma ve1iceri, en el momento de la cclcbraci6n del co11trato,

por lo que se refiere al primer periodo del seguro; cntcn

di6ndose por periodo del seguro el lapso para ul cual re-

suite calculada la unidad de la prima. Bn caso de duda, 

se entenderl que el periodo del seguro es de un a~o". 

(24) JBIDEM, cfr. pág. 580. 

(25) JlUJZ RUEDA, LUIS. Ob. Cit., cfr. pág. 61. 
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"Art. 44. - Salvo estipulación en contrarío, la 

prima convenida para el período en curso, se adeudara en_ 

su totalidad a6n cuando la empresa aseguradora no haya cy 

bierto el riesgo, sino durante una parte de este tiempo". 

"Art. 89. - Jln caso de pérdida total de la cosa 

asegurada por causa extraña al riesgo, los efectos del con 

trato quedarán extinguidos de pleno dereclto, pero la c111-

prcsa aseguradora podr6 exigir las primas l1asta el momen

to en que conozca la pérdida". 

"Art. 96.- Iln caso de daño parcial por el cual_ 

se reclame una i11demnizaci6n, la empresa aseguradora y el 

asegurado tcndri11 dcrecJ10 a rescindir el contrato a mis -

tardar en el momento del pago de la indemnizaci6n, apli-

cindose entonces las siguientes reglas: 

1. - Si la empresa hace uso del derecho de resci 

si6n, su responsabilidad terminar6 quince dios despubs de 

comunicarlo así al asegurado, debiendo reembolsar la pri

ma que corresponda a la parte no transcurrida del ¡1criodo 

del seguro en curso y al resto de la suma usegura<la; 

JI.- Si el asegurado ejercita ese derecho, la -

empresa podr6 exigir la prima por el período del seguro en 

curso. Cuando la prima haya sido cubierta anticipadamente 

por varios períodos del seguro, la emrpesa reembolsara el 

monto que correspo11da u los períodos futuros. 
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"Art. 107. - La empresa aseguradora tendrá el 

derecho de rescindir el contrato dentro de los quince dias 

siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del cambio 

de dueno del objeto asegurado. Sus obligaciones terminarán 

quince días después de notificar esta resoluci6n por escri

to al nuevo adquiriente, pero reembolsará a éste la parte 

de la prima que corresponda al tiempo no transcurrido". 

B) En función de la gravedad del riesgo.- Tam- -

bién senalada como la probabilidad de su realizaci6n es con 

tenida por los artículos 43, 62 y 161 fracciones I al IV, -

que a la letra dicen: 

"Art. 43. - Si la prima se ha fijado en considera

ci6n a determinados hechos que agraven el riesgo y estos h.i:. 

chas desaparecen o pierden su importancia en el curso del -

seguro, el asegurado tendr6 derecho a exigir que en los pe

ríodos ulteriores se reduzca la prima conforme a la tarifa_ 

respectiva, si así se convino en la p6liza, lu dcvoluci611 

de la parte correspondiente por el período en curso". 

"Art. 62.- En el caso del artículo anterior, el -

contrato subsistirá también si el asegurado paga a la cmpr.i:. 

sa aseguradora las primas mayores que eventualmente le debe 

conforme a la tarifa res pee tj va 11
• 

"Art, 161.- Si la edad del asegurado estuviere 

comprendida dentro de los límites de admisi6n fijados por 

la empresa aseguradora, se aplicar611 las siguientes reglas: 
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l. Cuando a consecuencia de la indicación inexa~ 

ta de la edad, se pagare una prima menor de la que corres

ponderla por la edad real, la obligación de la empresa asa 

guradora se reducir6 en la proporción que exista entre la 

prima estipulada y la prima de tarifa para Ja edad real en 

la fecha de celebración del contrato; 

11.- Si la empresa aseguradora hubiere satisfe

cho ya el in~orte del seguro al descubrirse la inexactitud 

de la indicación sobre la edad del asegurado, tendr6 dere

cho a repetir Jo que hubiere pagado de m6s conforme al c61 

culo de la fracci6n anterior, ir1cluycndo los i11tcrcscs re~ 

pee ti vos; 

111.- Si u consecuencia de la inexacta indico-

ci6n de la edad, se estuviere pagando tJ11a pri1nu 1nis eleva

da que la correspondiente a la edad real, la empresa esta

r6 obligada a reembolsar la diferencia entre la reserva -

existente y la que habría sido necesaria para la edad real 

del ascgura<lo en el mome11to ele la celebración del contrato. 

Las primas ulteriores deber6n reducirse de acuerdo con es

ta edad; 

IV.- Si con posterioridad a la muerte del asegu 

rudado se descubriera que fue incorrecta la edad manifesta 

da en la solicitud, y ésta 'se encuentra dentro de los llml 

tes de admisión, la empresa aseguradora está obligada a p.a 
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gar la suma asegurada que las primas cubiertas hubieren Pil 

dido pagar de acuerdo con la edad real. 

Para los c6lcl1los que exige el presente artículo 

se aplicar6n las tarifas que hayan estado en vigor al tieru 

po de la celebración del contrato". 

C) En función de la suma Asegurada.- es contcnl 

da por los artículos 90, 95 en su parto final, 96 fracción 

1 en su 6ltima parte y 161 fracción IV, los cuales reprodu 

cimos a continuaci6n: 

"Art. 90. - Si el valor asegurado sufriere una -

disminuci6n esencial durante el curso del contrato, cada 

uno de los contratantes tendrd derecho a exigir la rcduc-

cibn correspondiente de la suma asegurada, en cuyo caso la 

prima sufrir6 la reducción proporcional para los períodos_ 

posteriores del seguro''-

ºArt. 95.- 11 Si no hubo dolo o mala fe, el con-

trato ser& v6lido; pero ónicamcnte hasta la concurrc11cia -

del valor real de la cosa asegurada, teniendo ambas partes 

lo facultad de pcdi r la reducción de la suma asegurada. La 

empresa aseguradora no tendr6 derecho a las primas por el 

excedente; pero le pertenecer6n las primas vencidas y la -

prima por el periodo en curso, en el momento del aviso del 

asgurado 11
• 

"Art. 96.- Fracción 1.- " ... Si la empresa hace -
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uso del derecho de rescisión, su responsabilidad termina

r& quince días después de con1unicarlo así al aseg11rado, -

debiendo reembolsar la prima que corresponda a la parte 

no transcurrida del período del seguro en curso y al res

to de la suma asegurada 11
• 

"Art. 161.- Fracción IV (ver inciso anterior). 

RIESGO.- Al hablar del principio económico de -

la mutualidad, se sefialó que su razón de ser era el de prg 

porcionar un medio adecuado para hacer frente a los dafios_ 

que a uita persona física o a u11 patrimonio, pudieran ca11-

sarse con larealización de una eventualidad dafiosa que - -

constituye una amenaza general, pero que s6lo se convierte 

en realidad para un n6meru muy reducido de todos los amena 

zados. 

El riesgo, dorivado de lo anterior, es la cx¡1osi

ción dé una cosa a un acontecimiento dañoso. Existen ries

gos que por no poderse medir su frecuencia Je realización o 

por ser 6sta excesiva, no son susccpti1>lcs de ser n1ateria 

del contrato de seguro. 

Cuando algón riesgo puede calificarse de ¡1scgura

blc, viene u ser materia del contrat<J y se le uturga una pil 

sición prcvalcntc al grado que incluso alg11nas <luctri11as lo 

consideran objeto del contrato, tesis que no as compartida 

en M6xico, ya que scg6n nuestro Código Civil para al Distri 
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to y Territorios Federales, supletorio en materia mercan

til, son objeto de los contratos; la cosa que el obligado 

debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. 

Por otra parte, de nuestra ley sobre el Contrato 

de seguro, se desprende evidentamente que el riesgo, o sea 

la eventualidad prevista en el contrato, es uno de los el~ 

mentas esenciales especificas del mismo. 

El articulo 45 de la ley referida, dice que el -

contrato será nulo si en el momento de su ce!ebruci6n el -

riesgo hubiere desaparecido o el siniestro ya se hubiera 

realizado. Por su parte, el articulo siguiente dispone que 

si el riesgo deja de existir dcspuós de Ju cclcbraci6n del 

contrato, 6ste se re1olveri de pleno derecho. 

El riesgo tambiin, puede definirse diciendo que 

es el evento futuro e incierto de cuya realización depende 

el nacimiento de la obligación de la empresa aseguradora. 

Es la eventualidad prevista en el contrato como lo scnala 

la ley que"comentumos y, la incertidumbre de su realizaci~n 

debe ser al menos en cuanto al momento en que hubrl do pro

ducirse. 

Dado que la instituci6n aseguradora debe formarse 

un juicio exacto sobre el riesgo que va a correr por el se

guro. el contratante csti obligado a declarar por cscrito,

conformc al cue1tionario presentado, todos los hechos que -
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sean importantes para la apreciaci6n del riesgo, y que -

puedan influir en las condicio11es co11venidas, tales como 

los conozca o los deba conocer en el momento de la cele-

braci6n del contrato. Cualquier omisión o inexacta dccla 

ración facultará a la empresa aseguradora para rescindir_ 

de pleno derecho el contrato celebrado aunque éstas no ha 

yan influido en la rcalizacibn del siniestro. En este ca 

so la empresa deber6 comunicar e11 forma aut611tica al ase

gurado la rcscisi6n del contrato dentro de los quince - -

días a la fccl1a en que conozca la omisión o i11exacta de-

claraci611. Las dis11osicio11es anteriores se encuentran 

contenidas en los articulas 8, 9, 10, 47 y 48 de la ley 

que citamos. 

t>or otro parte, el articulo SU sc~ala que la omi· 

sió11 o la i11cxacta <lcclaracib11 de los hccl1os o pro<l11cir5 -

efectos y, consccucntcmcntc, la empresa aseguradora no po-

<lr4 rescindir el co11trato, en los siguientes casos: 

A) Si la empresa provocó la omisi6n o la inexac

ta declraci6n del contratante; 

B) Si la empresa conocía o debía co11occ1· exacta· 

mente el hecho que no fue declarado o que lo ha sido en ÍDL 

ma inexacta; 

C) Si la empresa renunci6 al derecho de rescindir 

el contrato por esa causa, y; 
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D) Si el contratante no contesta una de las cuca 

tiones propuestas y, sin embargo, la empresa celebra el con 

trato. 

Asimismo, en el artículo 52 se establece que el 

asegurado deber6 comunicar a la compaftía de seguros las -

agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante la vi-

ge11cia del seguro, dentro de las veinticuatro liaras siguien

tes al momento en que las conozca. Cuando el asegurado omi

tiere el aviso o si 61 provoca tina agravaci6n cse11cial del -

riesgo, ccsarAn de pleno dcrccl10 las obligacio11cs de la c1n

presa en lo sucesivo. 

Según el artículo 53 es <le presumirse siempre, 

que la agravación es esencial cuando se refiere a un hecho_ 

importante para la apreciación de un riesgo, de tal suerte_ 

que la aseguradora habría contratado c11 condiciones <livcr-

sas si al celebrar el contrato l1ubicrc co11ocido u11a agrava

ci6n y qtJc el asegurado conoce o debe conocer toda agruva 

ci6n que emane de actos u omisiones de sus inquili11us, c6n

yuge, descendientes o cualquiera otra persona que, con el -

consentimiento del usguru<lo, habite el edificio o tenga en 

su poder el mueble que fuere materia de seguro. 

Por lo anterior, el articulo 56 contempla que -

cuando la empresa aseguradora resci11da el co11truto J>ur cau 

sa de ugravaci6n esencial del riesgo, su respunsuhilidad -

tcrminur4 c¡uincc <lías dcspu6s de lu fccl1a e11 ql1c co1nu11iquc 
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su resoluci6n al asegurado. 

Por cuanto hace a la agravaci6n del riesgo, el ar

tículo 58 se~ala que no producirá efectos: 

A) Si no ejercib influencia sobre el siniestro o -

sobre la extensi6n de las restaciones de la empresa asegura-

dora; 

B) Si tuvo por objeto salvaguardar los intereses 

de la empresa aseguradora o cumplir con un dober de humani-

dad, y; 

C) Si la empresa renunci6 expresa o t6citamcntc al 

derecho de rescindir el contrato por esa causa. Se tendr5 

por hecha la rc11u11cia si al recibir la empresa aseguradora 

el aviso escrito <le la agravuci6n del riesgo, 110 le comu11ica 

al asegurado, dentro de los quince días siguil!ntcs, su volun 

tad de rescindir el contrato. (Z6) 

ASEGURAUO.- Este elemento personal, es sin lugar 

a dudas indispensable para que pueda existir el contrato de 

seguro, ya que como lo estudiamos, es tina de las ptlrtcs quo 

intarvienc en la celcbracibn del contrato y puede presentaz 

se en su calidad de parsona física u mural. 

Se dice que el t&rmino apropiado de este elcmanto 

(Z6) PlflA VARA, RAFAEL Ull, llerucho Mercan ti 1 Mexicano, 
Editorial Porrúa, S.A., México, 1990, dr. págs. 
Z44 y 245. 
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es el de asegurante, y que nuestra legislaci6n lo llama asa 

gurado continuando con un tradicio11al error ter1nino16gico. 

El asegurante, es pues, la persona física o moral 

que contrata el seguro y sobre cuyas caracterlsticas indi-· 

viduales recae la cobertura del seguro. 

Como se desprende de los puntos anteriores, el 

asegurante es quien suscribe la p6liza con la Jnstituci6n 

Aseguradora, y se obliga a cubrir la contraprcstaci6n obje

to del riesgo del cual cree, pueden ser objeto sus biencs,

su familia o su persona. 

Así el contratante puede ser el asegurado o un tex 

cero siempre y cuando 6stos, tengan un inter6s asegurable -

para que el contrato sea v4lido, ya que de no ser así, el -

seguro, como se <lijo anteriormente, vendría a ser una apues

ta. 

El artlculo JI de la Ley sobre el Contrato de Se

guro, establece que el seguro podr6 contratarse por cuenta_ 

propia o por cuenta de otros, con o si11 designaci611 de la -

persona del tercero asegurado. 

El ascgurantc como vemos, es parte fundamc11tal en 

el seguro, ya que de 61 depende en cierta medida que los de

mis elementos justifiquen su existencia. 

Para ser m~s concretos: el intcr~s asegurable, en 
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el caso del seguro de dafios, obedece al inter6s econ6mico 

que el asegurante tiene sobre el bien objeto del contrnt6; 

la p6liza es el documento que contiene el contrato celebra

do entre la empresa aseguradora y el asegurante; la prima 

es la contraprestación que debe cubrir el asegurante a la 

empresa y; el riesgo es la amenaza de dafio que hace al ase

gurante participar del contrato de seguro. 

Nuestra legislación, como ya dijimos al referir-

nos a este elemento lo designa con el nombre de asegurado y 

establece dentro de su articulado los derechos y obligacio

nes de los cuales será objeto. 

ASHGUKADOK.- Se designa con este nombre a la 

persona que debe pagar la indemnización, al produci r$c el -

siniestro. Actúa de intermediario entre las diversas econo

mías aseguradas, para distribuir entre todos el dafio sufri

do por los afectados. Ya dijimos que en el derecho mexica

no s6lo pueden ser aseguradores las empresas organizadas en 

la forma que la ley dispone. 

Seg6n la Ley General de Instituciones de Seguros, 

actualmente Ley General de Instituciones y Sociedades Mutua 

listas, sólo pueden tener carictcr de empresas ascgu1·aduras 

las que se organiccJl y funcionen como instittJciuncs de se-

guros o como sociedades mutualistas. 

En su artículo 1° de Ja Ley citada, se realza la 
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presencia de las instituciones de seguros a elemento consti

tutivo del contrato. El articulo 2° dice que las empresas -

de seguros s6lo podrán funcionar de conformidad con la pro-

pia ley. Dentro de sus primeros artlculos también seftala 

que dichas empresas s6lo podrían operar bajo el amparo de 

las autorizaciones otorgadas de act1erdo a sus prescripciones 

a las sociedades que se encuentren constituidas como an6ni--

mas o mutualistas. (27) 

Para organizarse y funcionar como institución de_ 

seguros se requiere concesi6n del Gmbierno Federal, que coru 

pete otorgar discrecionalmente a la Secretada de llacienda 

y Crédito P6blico. 

Las concesiones y autorizaciones para organizarse 

y funcionar en la actividad aseguradora, son por su propia_ 

naturaleza intransmisibles, que se referirán seg6n lo sefta

la la ley en su artículo lº, o una o más de las siguientes_ 

operaciones de seguros: 

1) Vida; 2) Accidentes y enfennedades; 3) Daftos 

en alguno de los ramos siguientes: responsabilidad civil y 

riesgos profesionales, 111aritl1no y transportes, incendio, -

agrícola, automóviles, crédito, diversos y, los especiales_ 

que declare la Secretaria de Hacienda y Crédito l'Óblico. 

(27) RODRlGUEZ RODR!GUEZ, JOAQU!N, ob. cit. cfr. págs. 
167 y 178. 



Sl. 

Las autorizaciones seftaladas podrán otorgarse taro 

bién para practicar exclusivamente el reaseguro, en alguna 

o algunas de las operaciones antes seftaladas. 

Las instituciones de seguros deberln ser consti-

tuidas como sociedades an6nimas de capital fijo, can arre-

glo a lo que dispone la Ley General de Sociedades Mercanti

les, en cuanto no esté previsto en la Ley General de Insti

tuciones y Sociedades Mutualistas, y particularmente a lo -

siguiente: 

1) Deberln contar con el capital mínimo que esta

blezca la Secretarla de llacienda y Crédito Público, mediante 

disposiciones de caricter general para cada uperac16n o ramo 

a que se hayan de dedicar. Las disposiciones generales para 

determinar el capital mínimo de las instituciones Je seguros, 

las disctará al Secretarla de Hacienda y Crédito Público, t.u 

mando en cuenta los recursos que, a su juicio, sean indispon 

sables para apoyar la adecuada prestuci6n del servicio pÚbli 

ca que representa la actividad aseguradora, la suma de los -

capitales pagados y reservas de capital con que apure el con 

junto de instituciones que integren el sisten1a asegurador, -

el principio de procurar un desarrollo equilibrado del sistg 

ma y la competencia sana entre las instiucioncs, así cuma la 

situaci6n econ6mica del país, debiendo fijar las reglas gen• 

rales correspondientes, un plazo no menor a un afta, en que -

las instituciones que se encuentren en operaci6n deban alean 
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zar dicho capital mínimo. Síllvo lo dispuesto en el párrafo 

anterior, el capital mínimo deberá estar totalmente sJscri

to y pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo d~ 

berA estar pagado por lo menos en un SO\, siempre que este_ 

porcentaje no sea menor del mínimo establecido. El valor -

de las acciones deberá ser íntegramente cubierto en efecti

vo en el acto de ser suscritas. Las instituciones estar6n 

facultadas para emitir acciones no siscritas, que se consex 

varán en la caja de la sociedad y que serán entregadas a -

los suscriptores contra el pago total de su valor nominal y 

de las primas que en su caso, fije la sociedad. Las canti

dades que por concepto de primas u otro similar paguen los_ 

suscriptores de acciones sobre su valor nominal, se llevarán 

a un fondo especial de reserva. 

2) En ning6n momento podrán participar en forma -

alguna en el capital de esas sociedades, gobiernos o depcn-

dencias oficiales extranjeros, entidades financieras del ex

terior o agrupaciones de personas extranjeras, físicas o mo

rales, sea cual fuere la forma que revistan, directurnc11te o 

a través de interpósita persona. 

3) Ninguna persona física o moral como regla ge

neral, podrá ser propietaria de más del IS\ del capital pa

gado de una institución de seguros. 

4) Para participar en asambleas de accionistas de 
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instituciones de seguros, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: 

A) Manifestar por escrito el carácter con el que 

se concurre, sea 6ste el de accionista, mandatario, comisiil 

nista, fiduciario o cualquier otro. 

B) Manifestar por escrito el nombre de la o las_ 

personas a quienes pertenezcan las acciones quu reprcsente11 

y señalar invariablemente el número de acciones que a cada -

una corresponda, cuando se asista con el carácter <le mandata 

rio comisionista a cualquier tipo de r~prcscntaci6n. 

C) Exhibir, en su caso, el certificado expedido -

por la Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas. 

5) Podrá estipularse que la duraci6n de la socie

dad sea indefinida; pero no podrá ser inferior a treinta años. 

6) La sociedad s6lo podrá tener por objeto el fun 

cionamicnto como instituci6n de seguros. 

7) Todas las asambleas y juntas diroctivas se ce

lebrarán en el domicilio social, debi"endo estar éste siempre 

dentro del territorio de la República. 

8) Deberá 1celebrarse una asamblea general ordina

ria cada año, por lo menos, y en la escritura se establecerá 

el derecho de los socios que represente, cuando menos, el --

10\ del capital pagado para pedir que se convoque a asamblea 
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extraordinaria. 

9) En las asambleas generales extraordinarias de 

accionistas las decisiones deberán tomarse, cuando menos, -

con una mayoría del 80\ del capital pagado, salvo que se -

trate de segunda convocatoria, caso en el cual las resolu-

ciones se adoptarlo, por lo menos, con el voto del 30\ del_ 

capital pagado. 

10) El número de sus administradores no podr6 

ser inferior de cinco y actuario constituidos en consejo de 

administración. Cada accionsita, o grupo de accionistas que 

representen por lo menos un 10\ de capital pagado de una ina 

titución de seguros, tendr6 derecho a designar tin consejero. 

Sólo podrá revocarse el nombramiento de estos consejeros, -

cuando se revoque el de todos los demás. 

11) De sus utilidades separarin, por lo menos, un 

10\ para constiutir un fondo ordinario de reserva, hasta al

canzar una suma igual al SO\ del capital pagado. 

12) La escritura constitutiva y cualquier modifi

caci6n de la misma, deberán ser sometidas a la aprobación de 

la Secretaría de llacienda y Crédito Público, a efecto de - -

apreciar si se cumplen los requisitos establecidos por la 

ley. Dictada dicha aprobación por al Secretaría de llacienda 

y Crédito Público, la escritura y sus reformas podrin ser -

inscritas en el Registro Público de Comercio sin que sea pr.e. 

ciso mandamiento judicial. 
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13) La fusión de dos o mls instituciones de segu

ros, debcrl efectuarse previa aprobación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito PÓblico, oyendo la opinión de la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas. 

14) La disolución y liquidación de la sociedad d~ 

berá realizarse de acuerdo con las especiales disposiciones_ 

contenidas en la Ley General de Instituciones y Sociedades -

Mutualistas, establecidas en la ley y otras análogas y cone

xas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito PÓblico, 

oyendo la opini6n de la Comisión Nacional de Seguros y Fian

zas. 

Por otra parte, las sociedades mutualistas autori

zadas en los términos de la Ley General de Institucionos y -

Sociedades Mutualistas para practicar operaciones de seguros, 

deberán ser oncstituidas con arreglo a las bases siguientes: 

1) El contrato social deberá otorgarse ante nota

rio pÓbico y registrarse en la forma prevista en la Ley Ge

neral de Sociedades Mercantiles. 

2) lll objeto social se limita al funcionamiento_ 

como sociedades mutualistas de seguros, en los términos de_ 

la ley citada. 

3) Se organizarán y funcionarán de manera que -

las operaciones de seguros que practiquen no produzcan lucro 

o utilidad pura la sociedad ni para los socios, debiendo co-
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brar solamente lo indispensable para cubrir los gastos gene

rales que ocasiones su gestión para constituir las reservas_ 

necesarias a fin de poder cumplir sus compromisos para con -

los asegurados. 

4) La responsabilidad social de los mutualizados_ 

se limitará a cubrir su parte proporcional en los gustos de_ 

gestión de la sociedad, salvo lo previsto en la ley para el_ 

caso de ajustes totales de siniestro. · 

5) El n6mero de mutualizados no podrá ser inferior 

de trescientos individuos cuando la sociedad practique opera 

ciones de vida. 

6) La suma asegurada para las operaciones de vida, 

así como el valor asegurado y el monto total de las primas -

que deban ser pagadas en el primer ano para las demás opera

ciones, se ajust"rán a las cantidades que como mínimo sale -

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

7) Podrá estipularse que la duración de la soci~ 

dad sea indefinida. 

8) El domicilio de la sociedad deber4 estar siem

pre dentro del territorio de la RepÓblica. 

9) En nombre de la sociedad deberi expresar su -

carácter de mutualista. 

10) El contrato social deberá contener: 
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A) La cunntía del fondo social exhibido y la for

ma de amortizarlo, 

B) Los nombres, apellidos, domicilio y dem6s gena 

rales de los mutualizados, con indicación de los valores -

asegurados por cada uno de ellos y las cifras de sus cuotas. 

C) El máximo destinado a gasto~ de funcionamiento 

inicial y la proporción de las cuotas anuales que podr6 em

plear el consejo de administración para gastos de gestión de 

la sociedad, que serán fijados cada a~o por la asamblea geng 

ral. 

D) Las condiciones generales de acuerdo con las -

cuales se celebrarán los contratos entre la sociedad y los -

mutual izados, 

E) El modo de hacer la estimación de los valores -

asegurados y las condiciones recíprocas de pr6rroga o resci

si6n de los contratos y las circunstancias que hagatl cesar -

los efectos de dichos contratos. 

F) La forma y las condiciones de la duclarción que 

deben hacer los mutual izados en caso de siniestro para el -

ajuste de las indemnizaciones que puedan deb&rscles y el pla 

zo dentro del cual deba efectuarse el ajuste de cada sinies

tro, pudiendo hacerse, si así se conviene en al contrato so

cial, un ajuste total o parcial de dichos siniestros, en --
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la inteligencia de que, en caso de ajustes parciales, dentro 

de l~s tres meses que sigan a la expiración de cada ejerci-

cio, se hará un ajuste general de los siniestros a cargo del 

afio, a fin de que cada beneficiado reciba, si hay lugar a -

ello, el saldo de la indemnización regulada en su provecho.

Si el contrato social se establece que los ajustes de los si 

niestros sean totales, el mismo contrato especificará el má

ximo de responsabilidad adicional de cada asegurado, para -

los casos en que la sociedad resulte con p6rdidas por este -

concepto, en un ejercicio determinado. 

G) La facultad de la sociedad para rescindir el con 

trato despu6s del siniestro, dentro del mes sigtiiente a la no

tificación hecha al asegurado. Este derecho, cuando se pacte, 

sólo podrá ejecutarse mediante la restitución por la sociedad 

de la parte de cuota que corresponda al período puede rescin

dir, sin indemnización las otras pólizas que puedan tener con 

la sociedad. 

11) En ning6n momento podrán participar en forma_ 

alguna en estas sociedades, gobiernos o dependencias oficia

les o t!Xtranjeras, entidades financieras del exterior o agrJJ 

pociones de personas extranjeras, físicas o murales, sea - -

cual fuere la forma que revistan, directamente o a trav6s de 

interpósita persona. 

12) Cada afio, por lo menos, se celebrará una asum 
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blea general, en la fecha que fije el contrato social. En 

éste se determinará el mínimo de valores asegurados o de -

cuotas para la composici6n de la asamblea, que no podr6 -

ser, en todo caso, menor del 50\ del total de dichas sumas 

y cuotas. Los estatutos y la escritura determinar6n el -

máximo de votos que podrán ser representados por un solo -

mutualizado, pero en ningún caso esta representaci6n, por_ 

sí sola, excederi del 25\ de los valores asegurados o de -

las cuotas de la sociedad. Cuando se trate de sociedades 

mutualistas que practiquen operaciones de vida, cada mutua 

lizado tendrá durecho a un voto. 

13) Las decisiones de la asamblea que se refie

ren a la disoluci6n de la sociedad, a su fusi6n con otras 

sociedades, a su,cambio de objeto y a cualquiera otra refox 

ma a la escritura, debcr611 tomarse, cuando me11os, con una -

mayoría del 80% del total de los votos computables en la -

sociedad, a menos que se trate de segunda convocatoria, ca

so en el cual las resoluciones podr6n tomarse cualquiera -

que sea el número de votos presentados. La asamblea gcnc-

ral tendr6 las mis amplias facultades para resolver todos -

los asuntos que a la sociedad competen, en los t6rminos del 

contrato social. 

14) La convocatoria para las asambleas deberá ha

cerse por el consejo de administraci611 u ¡1or los comisarios. 

Los mutuulizados que representen por lo menos el 10\ del tu-
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tal de los valores asegurados o de las cuotas de la sacie-

dad, podrin pedir por escrito, en cualquier tiempo, al con

sejo de administración o a los comisarios, la convocatoria 

de una asamblea general, para tratar los asuntos que indi-

quen en su petici6n. 

15) El consejo de administraci6n estari formado_ 

por el n6mero de miembros mutualizados que establezca el 

contrato social, y ser6n electos por un período no 1nayor de 

cinco anos, precisamente por la asamblea general. Las fa-

cultades del consejo de administraci6n se determinarlo en -

el contrato social y los miembros del consejo podrln esco-

ger entre ellos, y, si el contrato social lo permite fuera_ 

de ellos, uno o varios directores, cuya remu11eracibri co11si~ 

tiri en un emolumento fijo que se tomar6 de la parte do CUD 

ta prevista para gastos de gesti6n. Las sociedades mutua-

listas no podrán encargar de la gesti6n de sus negocios a -

un director que no haya sido designado en la forma indicada 

en este inciso o a una empresa distinta de la sociedad, Los 

miembros del consejo de ndminsitraci6n deberin ser electos_ 

entre los mutualizados que tengan la suma de valores asegu

rados o de cuotas que determinen los estatutos, pudiendo -

las minorías, cuya rc¡1rescntaci6n en la asamblea 110 sea ma

yor del 5\ nombrar un consejero por lo menos. 

16) Todas las asambleas y juntas del consejo de_ 

administraci6n se celebrarin en el domicilio social. 
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17) La asamblea generla de mutualizados designar6 

a uno o varios comisarios, mutualizados o no, encargados de_ 

la vigilancia de la sociedad, en la inteligencia oc que las_ 

minorías que representen por lo menos un 101 de Jos votos --

computables en la asamblea, tendrdn dcrccl10 a la dcsignuci6t1 

de un comisario. Los comisarios tendr5n todos los dcrccl1os 

y obligacoines que se imponen en la Ley General de Socieda--

des Mercantiles a los comisarios de las sociedades u11ó11lmus. 

18) El contrato social y cualquier modificaci6n -

del mismo, deberán ser sometidos a la aprobación de Ja Secr.Q 

tarín de Hacienda y Crédito Público, a efecto de apreciar si 

se cumplen los requisitos establecidos por la ley. Dictada_ 

dicha aprobaci6n por la secretaria mencionada, el co11trastc_ 

o sus reformas podrán ser i11scritos en el llcgistro J>óbJico 

de Comercio, sin que sea preciso mandamiento jL1diciaJ. 

19) La disoluci6n y liquidaci6n de Ja suciedad -

deber6 efectuarse de acuerdo con la Ley General de Jnstitu-

clones y Sociedades Mutualistas, siendo aplicable a este tl 

po de sociedades las disposiciones legales reJdtivas a Ja -

quiebra y suspensi6n de pagos de las instituciones de scgu-

ros. (28) 

(28) PINA VARA, RAFAEL DE, ob. cit., cfr. p6gs. 237 a 
Ja 247. 
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BENEFICIARIO.- Este elemento entre los romanos -

era aquélla persona que obtenía un privilegio legal por en

contrarse en una situaci6n particular que debla ser protegl 

da jurídicamente; esto es, otorgirsele beneficios legales -

por encontrarse en situación jurídica específica de tal ma-

nera que no pudieran ser renunciables dichos beneficios a -

menos que el interesado manifestara e11 forma expresa su vo-

Juntad de no hacer uso de ellos. (29) 

En nuestro dercc!10, se considera como l>c11cficia--

ria a la persona física o moral que es titular de los bene

ficios del contrato. 

J>or lo regular, este titular de los bc11eficios no 

interviene en la contratación del seguro y sin embargo, de-

be tener en alguna medida, un interis jurldico-econ6mico sg 

bre las cosas amparadas por el seguro. 

El artículo 153 de la ley sobre el contrato de s~ 

guro seílala en su fracci6n II que adcmis de los requisitos_ 

de contenido que seftala el articulo 20 de la msima ley para 

la póliza, ósta <lcberi co11te11er en el seguro de personas, -

el nombre completo del beneficiario si hay alguno determln~ 

do. 

El articulo 163 por su parte otorga al asegurado -

(29) Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNA/>I, 01~ 
clonarlo Jurídico Mexicano, Vol. A-Cll., Editorial 
Porróa, S.A., M6xico, 1987, cfr. plg. 333. 
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el derecho de designar, sin necesidad del consentimiento de_ 

la empresa aseguradora, a un torcero como bcnefici;1rio; señ~ 

la también que la Cláusula beneficiaria podrá comprender la 

totalidad o parte de los derechos derivados del seguro. 

El artículo siguiente dice, que el derecho de revo

car la designaci6n del beneficiario cesará solamente cuando 

el asegurado haga renuncia do 61 y además, lo comunique ni -

beneficiario y a la cmprosu aseguradora. Dicha renuncia de~ 

be hacerse constur forzosnmento en la p6Jiza, y esta constan 

cia será el 6nico medio de prueba admisible en cuso de con-

t rovcrs la. 
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2 .3 CARACTllR! SI! CAS 

Las características del contrato de seguro pt1eden 

ser se~aladas gracias a la clasificaci6n que se hace du is

tos mediante la reuni6n en grupos de aqu6llos que tienen ca

racteres comunes o afines desde el punto de vista ticnico ju 

rídico. 

Dicha clasificaci6n no s6lo sirve para fines acad6 

micos o did6cticos, sino tambiin para precisar cu61 debe ser 

el r6gimcn jurídico aplicable en cada caso y el porqui del -

mismo. 

Para cada uno de los grupos formados por lo afini

dad de los contratos que los integran, hay reglas jurídicas_ 

que no se aplican a los gr11pos <le caracteres opuestos. Asi, 

al combinar las diversas reglas aplicables, scg~n los diver

sos grupos a que pertenezca un determinado co11trato, se lle

ga a precisar el r6gimen completo del 1nis1no. 

Aunque el contrato de seguro tiene un r6gimen aspa 

cial al parecer completo, su clasificaci611 es im¡1orta11tc p¿1-

ra conocer la base sobre la cual se asienta esa disciplina y 

para complementarla cando haya lugar a ello. 

La <livisi6n m6s an1plia e11 que se pl1c<lc11 agrupar -

los contratos as la que comprende los dos grupos conocidos 

con los nombres de contratos nominados y contr:1tos ir1nomina-
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dos o bien, de contratos tipicos y contratos atípicos. 

Se co11sidera nominados a aqu6llos para los ct1ales 

la ley establece un r6gimen particular propio, independien

te de que tengan o no un nombre determinado y legalmente ca 

tablecido. 

l11no1ninados se consideran a ac1uóllos l¡uc carcce11_ 

de un r~gimen especial; in<lcpcndicntcme11tc de 6sto, por co~ 

tumbre se les conoce co11 11ombres que llegan i11cluso a ser -

tomados en cuenta por el uso y la jurisprudencia. 

Bn nuestro dcrccl10, el contrato de seguro al con• 

tener u11 r6gi1ncn particula1· propio co11tcnido en la ley so-

brc el co11trato de seguro y c11 el Código de Comercio y la -

J,cy de Navcgacibn y Comc1·cio Marítimos, cua11do es marítimo, 

es considerado llO contrato nominativo. 

Por ot1·a parte, el contrato de seguro es conside

rado como contrato empresa en virtud de lo <lis¡>osici611 cu11-

tenlda en el C6digo de Con1ercio que scnala c1L1c scr611 consi

derados actos <le co1nercio los co11tratos de seguro, siempre 

y cuando sean hechos por empresas aseguradas (Art. 75, frac

ci6n XVI). 

lisc criterio se reafirma cua11du nuestra lcgisla-

ci6n administrativa de cont1·01 prol1il1e realizar en M~xico -

toda operaci6n activa de seguros a quienes 110 tengan el ca

r6cter de instituci6n de seguros legalmente establecidas. 
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Los contratos cuyo clausulado general es predls-

puesto o redactado previamente por alguno de los contratan

tes para regular uniformemente determinadas relaciones con

vencionales, son llamados por la doctrina contratos de adh.e_ 

sión. 

Entre 6stos, el contrato de seguro se encuentra -

contemplado, ya que por razones tlcnicas, de rapidez y faci 

lidad en la conccrtaci6n de operaciones en masa, las empre

sas aseguradoras realizan su operaci611 en serie, 

La producción en serie, contempla uniformidad en 

el contenido de las condiciones gencrlaus de. la pbliza de -

acuerdo a los riesgos que ampara, derivándose Je este l1ccl10, 

otra característica especial del seguro que es la de ser ti11 

contrato en serie o de masa. 

El legislador de la materia, rcco11occ y rcgla1nen

ta los procedimientos en serie, ya que co11sidcra que s6lo -

así se pueden reunir un gran nómero <le riesgos de la misn1a_ 

especie, que llenen los rcc1uisitos de liomogcneidad e igual

dad de circunstancias que exige el procedimiento econ6mico 

de la mutualidad, que es la base técnica de toda opcracibn 

de seguro. 

Por regla ge11eral, para qt1e se co11sLituya un co11-

trato, es suficiente el consentimiento de las part~s y, en 

tal caso, el contrato es llamado conccnsual. Adviértase -
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que el contrato concensual no es aqu6l para el cual es 11ecc

sario el consentimiento, sino aqu~l para el cual el conscnti

mieJtto, siempre necesario, es tambi~n suficiente. Asi, el -

contrato conccnsual es qqu~l para el cual el consentimic11to -

basta para su perfeccionamiento. 

Al contrato de seguro se le atribuye este car6cter, 

toda vez que los artículos 21, fracciones 1 y 11 y 35 de la 

ley que lo regula, establece que el mismo se pcfccciona por 

el conocimiento de la acc¡1tuci6n de Ja ofcrt¡1, si11 c¡uc pt1cda 

subordinarse su eficacia a In entrega de la p6Jiza o al pago 

de Ja prima. 

La dcfinici6n que establece el artíc11lo lu de la · 

ley sobre el contrato de seguro ineludiblemente plantea otra 

carcteristica; la bilatcralidad del contrato, ya que se se~a 

lan prestaciones correlativas a las partes contratantes; Ja 

del asegurador y la del estipulante del contrato quu son la 

garantía y la prima, corno las llama la propia ley. 

Como del contrato se dcsprc11<lcr1 p:11·¡1 umh1>s cc>ntru

tantes prestaciones q11c significan manlflcstamcntc provcc}1os 

y gravimenes reciprocas, se considera a bste de tipo u11eroso. 

Nuestro C6dlgo Civil para el Distrito Federal un 

su artículo 1838 dice que los contratos onerosos se suhdivl 

den en conmutativos y aleatorios y aunqt1c es 111a11iflcsto <111c 

el momento de celebrarse el contrato no se sabe co11 certeza, 
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qui n6mero de primas periódicas pagar6 el tomador o estipu

lante del seguro ni a cu6nto ascender& la ca11tidad que pa-

gue el asegurador y ni siquiera si deberi pagarla como uno 

de los aspectos de su prestaci6n de garantía; se ha discuti 

do si el seguro debe ser clasificado como conmutativo o - -

aleatorio. 

La razón invocada para negar su manifiesta aleat~ 

riedad es la organización económica que permite distribuir_ 

entre el conjunto de los asegurados que forman la mutuali-

dad, las p6rdidas que sufren aquéllos pocos pnra quienes el 

riesgo se convierte en realidad. Esto 1 que es la l)ase t~c

nica indiscutible de toda operación de seguro, suprime la -

aleatoriedad de la empresa de seguros en general, pero deja 

intacta la aleatoriedad de cada contrato en particular, se: 

gón la doctrina general. 

Se considera contrato de duraci6n al seguro, toda 

vez que el articulo 20 de la ley sobre el contrato de segu

ro, en su fracci6n IV, exige que en la p6liza se incluya -

una cl6usula donde se establezca ''el momento a partir del -

cual se garantiza el riesgo y la duraci6n de esta garantía'', 

que es precisamente la prestación del asegurador y cuya ejg 

cuci6n ~s necesariamente continuada, lo cual se pone de re

lieve no sólo por lo descrito sino también por el régimen -

de las consecuencias de la mora en el pago de la prima, por 

lu disposición que ata~e al llamado periodo del seguro, por 



69. 

el principio de indivisibilidad de la prima, para la regla

mentaci6n relativa a la rescisi6n anticipada con devolucibn 

de prima o devengada en caso de siniestro parcial o en el -

cambio de dueño de la cosa asegurada y por muchos otros que 

expresamente hablan de la duración o vigencia del seguro. 

Por Último, los contratos de buena fe, por sus ca

racterísticas también se reflejan en el seguro, ya que la -

buena fe es necesaria para la aceptación de propuesta y el -

perfeccionamiento del contrato. 

Así, el ascguritdur tiene que confiar en la buena 

fe del proponente al describir el riesgo y las circunstan

cias del mismo, ya que Ja exactitud de la descripción ser6 

motivo determinante de la voluntad del asegurador para peI 

feccionar el contrato. 

Para el control de esta caracteristicn del segu

ro, el artículo 47 dL' la ley que lo regula, señala que cual. 

quier omisión o inexacta declaración en la descripción pr.c. 

contractual del riesgo, facultar& a la empresa uscg11radora 

para considerar rescindido de pleno .derecho el contrato. -

(3 o) 

(30) RUlZ RUEDA, LUIS, Ob. cit., cfr. págs. 73 a la 82. 
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3.1 SEGUROS DE PERSONAS 

Nuestro legislador, siguiendo los modelos de las -

leyes de Suiza y Francia, que con el proyecto Mossa slrvie-

ron <le inspiraci6n para Ja elaboraci6n de nuestra ley sobre_ 

el Contrato de Seguro, dividib a los seguros en dos grandes_ 

grupos, uno que comprende a los do <laftos y otro a los de peI 

sanas. 

El seguro de personas, de conformidad con Ja Ley,

comprende todos los riesgos que pucda11 afectar a ln persona 

del asegurado en su existencia, integridad personal, saltt<l o 

vigor vital. 

También podrd cubrir un interés econ6mico do cual 

quier especie, que resulte de los riesgos de que trata este 

título, o bien, dar derecho a prestaciones independientes -

en absoluto de toda p6rdida patrimonial derivada del siniea 

tro. (Art. 152) 

Del plrrafo anterior se desprende la dualidad con 

tenida en esta clase de seguros, toda vez q11c rcónc el ele

mento indemnizatoriu y el interés jurldico - econ6mico. 

En el caso del seguro contra gastos de enfermedad, 

que es contemplado por esta clasificaci6n, puede darsu el -

aspecto indemnizatorio, pero podría no darse si se pacta el 

pago de una suma fija y determinada para el riesgo. Para el 
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riesgo de muerte, siempre habr6 de pactarse una suma que no 

podía ser indemnizatoria dado que la vida humana tiene un -

valor ético que excluye toda cuantificación económica. 

Esto, independientemente de que para pactar la su 

ma que deberi pagar el asegurador, el asegurado haya consi

derado su capacidad productiva y haya pensado en prevenir 

las consecuencias de su falta, creando un acervo patrimo

nial; un viejo adagio dice que las penas con pan son meno-

res. 

Con lo anterior no se quiere decir que en algunos 

seguros personales no pueda liuber un intcr6s económico. Un 

acreedor puede, por ejemplo: asegurar la vida de su deudor_ 

para garantizar el pago de su cr~dito en caso de mL1erte <le_ 

6ste. Pero, en la mayoría de los casos el i11tur6s jurídico

económico est6 ausente en los seguros de personas. 

En el seguro de personas el contratante del mismo, 

es generalmente la propia persona asegurada. Sin embargo, no 

siempre es así, ya que puede darse el caso de que su asegu-

ren terceras personas como en el planteamiento del deudor de 

un cr6dito o en el caso de seguros familiares. 

Para asegurar un tercero la l.ey nos dice c1ue se 

requerir¡ su consentimiento otorgado por escrito antes de 

la celebraci6n del contrato, ya que la falta de dicho requi 

sito produce la nulidad del contrato. 
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En caso de que el asegurado sea un menor de edad¡ 

la legislaci6n dice que: el contrato se considera nulo y la 

empresa aseguradora estari obligada a restituir las primas, 

pero sin el menor, tiene 12 años o más el seguro podrá ser_ 

vilido si se tiene consentimiento personal del asegurado y 

el de su representante legal. 

Sin embargo, para asegurar al c6nyuge y a los hi

jos mayores de edad no es necesario que éstos den su cansen 

timiento. 

En nuestra Ley también se establece que se debe-

ría designar un beneficiario del seguro el que, normalmen-

te, tendrá acci6n directa contra la aseguradora u11a vez - -

acaecido el siniestro. 

Debe considerarse que el asegurado tiene en su Pll 

tri1nonio el dcrccl10 de designar beneficiarios, revocar dc-

signaciones y nombrar otros, sin t¡ue para ello se requiera 

el consentimiento de la aseguradora o da~e aviso. Incluso 

se puede disponer de ese derecho por testamento. Pero debe 

considerarse que el asegurado puede pactar la irrevocabili

dad de la designaci6n de beneficiario, 

Para el caso de fallecimiento de beneficiario ha

bri que distinguir si su designaci6n fue revocable o irrevg 

cable. 

En el primer supuesto, adquiririn los derechos de 
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beneficiario~ los herederos del asegurado y en el segundo, -

los del beneficiario irrevocable. (Art. 163 al 166). 

Ahora bien, el beneficiario revocable no podri 

ceder su calidad, ya que antes del siniestro no tendri dere

chos si no sólo una simple expectativa, en cambio, el bcnefi 

ciario irrevocable si podri ceder sus derechos, siempre y -

cuando lo haga por escrito y notifique la cesi6n al asegura

dor para que surta sus efectos contra él. (Art. 154). 

También en el seguro de personas la p6liza es un -

documento probatorio no esencial. 

El articulo 153 de la Ley que nos octipa ordena que 

ademis de los requisitos establecidos para el seguro de da-

~os, la p6liza del seguro de.personas deberi contener: 

1.- 61 nombre completo y fecha de nacimiento de -

la persona o personas sobre quienes recaiga el seguro; 

11.- El nombre completo del beneficiario si hay 

alguno determinado; 

111.- El acontecimiento o el termino del aval de

penda la exigibilidad de las sumab aseguradas; y 

l\'. - En su caso, los valores garantizados. 

Por otra parte, es importante analizar la forma 

en que operan las reservas matemáticas en el seguro de persa 
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nas, ya que Astas desempenan un papel muy importante en el -

pago de indemnizaciones a los beneficiarios. 

Así, la Ley de la materia en su articulo 161 nos -

dice: Que si hubiera inexactitud en la indicaci6n de la edad 

del asegurado y la edad real estuviera fuera de los límites_ 

de admisi6n fijados por la empresa, lsta podri rescindir el 

contrato, pero devolverla la reserva matemitica del contrato 

en la fecha de rescisi6n. 

El articulo 18Z, previene que el asegurado que ha

ya cubierto tres anualidades consecutivas tendri derecho al_ 

reembolso inmediato de una parte de la reserva matcm1tica, -

de acuerdo tambi~n co11 la5 normas técnicas cstahlccidas para 

el caso; y el artículo 185 dispone que si el contratante del 

seguro cal1s6 injustamente la muerte del asegurado (se enticn 

de que se trata de seguros de terceros), el seguro será -

ineficaz, pero los herederos del asegurado tendriu derecho a 

la reserva matcmitica. 

Para el caso de suicidio verificado antes de los -

dos anos de la celebraci6n del contrato, el articulo !Sb se

nala que la e1npresa aseguradora devolvcr4 la reserva matcm6-

tica. 

En las disposiciones transcritas, la reserva es in 

traducida como un elemento del contrato. 

La reserva matcm6tica es calculada actuarialmentc 



y es producto del fondo de prima que las empresas están obli 

gadas a constituir para resarcir con iste al beneficiario -

que ha sufrido un riesgo. 

En el cálculo de las primas de un seguro de vida -

intervienen cálculos de probabilidades, tablas de mortalidad 

y otros datos técnicos. Conforme a los resultados de esos 

cálculos actuariales, se fija una prima que deberá pagarse 

por cada período del contrato, el cual gcneralmc1\te es anual. 

Desde el punto de vista ticnico la prima puede di 

vidirse en dos porciones: la que corresponde a la aportaci6n 

al fondo de indemnizaciones y la que constituye una reserva_ 

adicional, para eventualidades. Naturalmente, las primas de 

los primeros anos contienen una reserva mayor de las poste-

riores y tal reserva va disminuyendo cada ano, en que, por -

transcurso del tiempo, se avecina el siniestro con5iste11te -

en la muerte del asegurado. Como los citados elementos se 

calculan matemáticamente, la porción de la prima que es con~ 

titutiva de reserva se le ha llamado, ticnicamente,rescrva -

matemática. Así, el artículo 182 de la Ley sobre el contrato 

de seguro, contenido en capítulo relativo a los seguros do -

personas, establece que las normas t6cnicas para el cálculo 

de las reservas deberán figurar en las pólizas. 

Entre los seguros de personas sobresalen los de en 

fermednd y de accidentes, el de vida y el dotal. 
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El seguro de enfermedad y de accidentes tiene como 

base de acuerdo a la fracci6n 11 de la Ley de Instituciones_ 

y Sociedades mutualistas de seguros, Ja lesi6n o incapacidad 

que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del 

asegurado, causada por un accidente o enfermedad de cual

quier género. 

Como ya indicamos, estos seguros podr6n tener ca-

rlcter indemnizatorio si se pacta el resarcimiento de danos; 

o podrá pactarse, simplemente, el pago de una suma, relacio

nada con la duraci6n de la enfermedad, o el pago de cierta -

cantidad o de una renta por incapacidad o por lesiones detcL 

minadas. 

Para el seguro de vida, la fracci6n 1 del artículo 

an~cs invocado, seftala que se considerarA como tal, a4u6l -

que tenga como base contratar riesgos que puedan afectar la 

persona del asegurado en su existencia. 

Este seguro, como se desprende de lo anterior, es 

contra el riesgo de muerte y tiene su fundamento moral en -

la protecci6n econ6mica de la familia. El asegurado pagar6 

al beneficiario, al acaecer la muerte del asegurado; la can

tidad convenida. 

Como en el seguro de vida se plasma la idea de 

prevencí6n y protecci6n a la familia, el artículo 168 de 

nuestra Ley sobre el Contrato de Seguro establece que si los 

beneficiarios son el c6nyuge o sus descendientes, sus dere--
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chas serán inembargables. 

La misma Ley establece que en el caso de suicidio 

del asegurado, la aseguradora estará obligada a pagar si é.s. 

te se cometiese después de dos a~os de celebrado el contra

to; pero si el suicidio ocurriese antes de ese tiempo, la -

empresa aseguradora reembolsará sólo la reserva matemática. 

Así, puede pactarse un seguro de vida simple, o -

combinarse de diversas maneras que l1agan atractiva su cele

bración al asegurado. 

El Seguro Dotal es producto de la combinación del 

seguro sobre la vida que es formada por un capit~l o dote. 

Por este contrato, la aseguradora se obliga a pa

gar a los beneficiarios la suma convenida al acaecer la 

muerte del asegurado o a pagar a éste, (que tendrá el cará~ 

ter de asegurndo beneficiario), la misma suma, en el caso de 

supervivencia del asegurado. 

Se dice, sarcásticamente, que en este seguro el -

riesgo no consiste en la muerte, sino en no morir. 

En realidad se trata de dos contratos unidos pero 

te6ricamente diferenciables: en primer lugar, un contrato -

de seguro de vida, ésto es contra el riesgo de muerte, y en 

segundo lugar un contrato de capitalización. 
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Por Último, la prima comprende, económicamente, 

dos elementos: primero, la contraprestación por el seguro -

de vida y segundo, una cuota para la formación de un capi--

tal. (31) 

(31) CERVANTES AHUMADA, RAUL, Ob. cit., cfr. págs. 589 
a la 593. 
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3.2 SEGUROS DH DA80S 

Como dijimos en el punto anterior, nuestra legis

lación retomando los modelos europeos de legislación sobre 

la materia, dividió a los seguros en dos grandes grupos: -

danos y de personas. 

El seguro de danos es un típico seguro de indemnl 

zación. El riesgo implica siempre un evento perjudicial y 

el seguro percibe la satisfacción económica de la necesidad 

patrimonial creada por aqull. (32) 

Para algunos autores la expresión de seguro de -

cosas es más adecuada que la de seguro contra los danos o -

seguro de danos y fundan esta postura en que tambiin en el 

seguro de personas aparecen eventualmente danos. Sin emba~ 

go, como nuestra legislación utiliza la expresión de danos, 

seguiremos el texto legal. 

El artículo 85 de la Ley sobre el Contrato de Se

guro dispone que todo interés económico que una persona ten 

ga en que no se produzca un siniestro, podría ser objeto de 

seguro contra danos; 

Esta disposición confirma que esta clase de segu

ro es eminentemente compensatorio y por lo tanto, la medida 

(32) Pl~A VARA, RAFAEL DD, Ob. cit., cfr. pág. 248. 
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del interés es el valor real, comercial de la cosa y no son 

asegurables los valores sentimentales. La medida del inte

rés asegurado es objetiva y debe tener un contenido econ6mi 

co. 

El artículo 87 del ordenamiento legal mencionado, 

da la posibilidad de asegurar cosas ajenas cuando sobre - -

ellas se tenga un interés asegurable. 

Las cosas aseguradas están expuestas a deterioro 

y desvalorizaci6n. Y como de indemnizar se trata, el arti

culo 91 de la Ley sefiala que para fijar la indemnizaci6n se 

tendrá en cuenta el valor del interés asegurado en el mamen 

to de la realización del siniestro. 

En este seguro no solamente se comprende el dafio, 

sino también el perjuicio, o sea el importe de lo que se de

je de ganar con la cosa asegurada, lo cual se prevé en el 

artículo 86 de la Ley de la Materia. Aunque la Ley no lo 

diga, es obvio que el perjuicio debe limitarse al real y dll. 

terminarse el tiempo en que debi6 causarse. 

Si no se realiza el siniestro y la cosa asegurada 

sufre nna desvalorizaci6n esencial durante la vigencia del_ 

contrato, el artículo 90 dice que cada uno de los contratan 

tes tendrá derecho a exigir la reducci6n correspondiente de 

la suma asegurada, en cuyo caso la prima sufrirá la reduc-

ci6n proporcional para los períodos posteriores del seguro. 
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La Ley establece que cuando el siniestro haya oca 

sionado un dafto parcial, cualquiera de las primas podrá reA 

cindir el contrato. Si la empresa ejercitare el derecho de 

rescisión, su responsabilidad terminará quince días después 

de comunicarlo, así al asgurado debiendo reembolsar la pri

ma que corresponda a la parte no transcurrida del período -

en curso y al resto de la suma asegurada; y si el asegurado 

ejercita ese derecho, la empresa podrá exigir la prima por 

el periodo que est¡ corriendo. Cuando la prima haya sido -

cubierta anticipadamente por varios periodos del seguro, la 

empresa reembolsar6 el maneto que corresponda a los periodos 

futuros. (Art. 96) 

Es importante observar que en el primer caso ex

puesto, se establece una excepción al principio de la indi 

visibilidad de la prima en relación con el periodo en cur

so, y tal excepción se basa en que es la aseguradora quien 

ejercita el derecho de rescindir el contrato. 

En el caso de que se haya asegurado un intcris 

por una suma superior al valor de la cosa (supra-seguro), -

el articulo 95 seftala que si alguna de las partes obró con_ 

mala fe, la otra parte podría invocar la nulidad del contra 

to y exigir daftos y perjuicios. Si no hubo dolo o mala -

fe, el monto de la suma asegurada se reducirá al valor real 

de'. la cosa; pero no se reducirán las primas vencidas ni la 

del periodo en curso, debido a que la empresa ajustó gas--
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tos, reservas y elementos t6cnicos a una suma err6nea, pero 

estimada de buena fe. 

Para el caso de que un seguro se contrate por un_ 

interés de cuantía inferior al valor real de la cosa (infra

seguro) el artículo 92 senala que salvo convenio en contra-

ria, la empresa aseguradora responderl Be manera proporcio-

nal al dano causado. 

Puede contratarse con diversas empresas varios se

guros sobre el mismo riesgo y sobre el mismo interbs (scgu-

ros m6ltiples). En tal caso, el asegurado deberá dar aviso 

escrito a las aseguradoras, indicando los nombres de ellas 

y el monto de los seguros. 

Si todos los seguros se hubieren contratado de -

buena fe serán válidas y nulos si en ellos sobresale la ma

la fe o se ha producido reticencia en los avisos. 

Si los seguros fueren vllidos las aseguradoras sa 

rin solidarias, cada una responderá por el da~o causado haA 

ta el importe que ella haya asegurado, y la empresa que pa

gue podrá repetir contra las otras en proporción a las su-

mas respectivamente aseguradas. (Arts. 100 a 104). 

De lo anterior, es importante aclarar que el bena 

ficio nunca deberá recibir más del valor do los danos sufri 

dos. 
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En el seguro contra los daños pueden listarse 

tantas formas como riesgos típicos sean objeto del segu

ro (incendio, robo, explosi6n, granizo, infidelidad de em 

pleados, riesgos de aparatos y películas cinematográficas, 

etc.). La lista sería interminable y los tratadistas que 

la han extendido nunca la han completado y no podrán termi

narla jamás. Todo riesgo deberá encuadrarse en los mar-

cos de los principios establecidos por la Ley. Incluso -

sería válido un seguro contra todo riesgo. 

Para ello, en nuestro estudio s6lo trataremos 

aquellos tipos de seguros que nuestra Ley reglamenta; sea 

para ejemplificar, o sea por la especialidad de los res-

pectivos riesgos. 

Seguro contra incendio.- El primer contrato de 

seguros de esta especie que se conoce es un contrato cel~ 

brado en llamburgo en 1501 ¡ la primera compai\Ía asegurado

ra que oper6 este ramo se constituy6 en Inglaterra en - -

1684, como consecuencia del famoso incendio de Londres en 

1666, y la primera Ley que regul6 este contrato fue la 

Allgemeine Landrecht Prusiana de 1794. 

El artículo 122 de nuestra Ley sobre el Contrato 

de Seguro dice que la "empresa aseguradora contrae la - -

obliguci6n de indemnizar los daños y plrdidas causadas, 

ya sea por incendio, explosi6n, fulminaci6n o accidente 
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de naturaleza semejante", si sólo se asegura el riesgo de 

incendio; pero el artículo siguiente aclara que "no res-

ponderi por los daftos causados por la acción del calor o_ 

por el contacto directo e inmediato del fuego 1111
0 de la 

substancia incandescente, si no hubiere incendio o princi 

pio de incendio". 

De lo anterior, se desprende que el concepto le

gal de incendio significa combustión, ya que es necesario 

que las cosas ardan (no es suficientemente que se tuesten 

por el calor) y istos no deben estar destinados a quemar

se, por ejemplo: no seri incendio el arder normal del com 

bustible en una máquina; pero si lo seri si dicho combus

tible arde anormalmente y propaga el fuego a otros obje-

tos. 

El artículo 125 establece que si algunas de las 

cosas comprendidas en el seguro no se incendian, pero su· 

fren daftos por medidas de salvamento relacionadas con el 

incendio, el seguro deberá comprender los daftos así oca-

sionados. 

El articulo siguiente dice que tambiin se com- -

prenderán en la indemnización los objetos asegurados que 

desaparezcan, salvo que hayan sido robados. La prueba 

del robo corresponderá a la empresa aseguradora. 
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El valor indemnizable en caso de ocurrir un si-

niestro en este tipo de seguro, la Ley lo determina de la 

siguiente forma: 

l. Para las mercancías y productos naturales, el 

precio corriente en plaza; 

11. Para los edificios, el valor local de cons-

trucción, deduciéndose las disminuciones que huyan ocurr.i 

do después de la construcción; pero si el edificio no se_ 

reconstruyere, el valor indemnizable no excederá del va-

lor de venta del edificio; 

111. Para Jos muebles, objetos usuales, instru-

mentos de trabajo y máquinas, la suma que exigiría la ad

quisición de objetos nuevos, tomindose en cuenta al hacer 

la estimación del valor indemnizable los cambios de valor 

que realmente hayan tenido los objetos asegurados. 

Seguros de provechos esperados.- Desde el dere

cho marítimo se ha extendido al seguro terrestre, el segu 

ro sobre provechos esperados, que es un seguro de perjui

cios. Así, en las pólizas de seguro marítimo es tradicia 

nal agregar, al interés asegurado, un porcentaje sobre el 

valor de los bienes calculado al momento de la celebra- -

ción del contrato. 

En nuestra legislación se declara que "es lícito 

el seguro de provechos esperados dentro de los límites de 
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un interés legítimo" (Art. 129), y agrega que "el valor -

del interés será el del rendimiento que se hubiere obteni 

do de no sobrevenir el siniestro" (Art, 130), También 

afiade que del valor indemnizable se deducirán, como es lA 

gico y justo, los gastos que no se causaron y que se hubiA 

ran tenido que erogar para obtener el provecho. 

Seguro de granizo.- Este seguro cubre los dafios 

ocasionados por el granizo y puede comprender tamibén el 

perjuicio derivado, esto es, la ganancia que se hubiera -

obtenido de no haberse dafiado los frutos con el meteoro._ 

En la práctica, lo usual es que el seguro cubra solamente 

los dufios. 

En el artículo 131 de nuestra Ley se dice que 

11 en el seguro contra los danos causados por el granizo, 

el aviso del siniestro debe darse precisamente dentro de 

los veinticuatro 11oras siguientes a su realizuci6n. En 

esta clase del seguro no será aplicable la disposici6n 

del artículo 114, y el asegurado tendrá la facultad de va 

riar el estado de las cosas de .acuerdo con las ~xigencias 

del caso". El artículo 114 dice que "sin el conscntimicn 

to de la empresa, el asegurado estará impedido de variar_ 

el estado de las cosas, salvo por razones de interés p6-

blico o para evitar o disminuir el dafio, pero la empresa_ 

aseguradora deberá cooperar para que puedan restituirse a 

su lugar en el más breve plazo". 
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Seguro de ganado.- Para este seguro la Ley esta 

blece que "en el seguro contra la enfermedad o muerte de_ 

los ganados, la empresa se obliga a indemnizar los danos_ 

que de esos hechos se deriven. Bl valor del interés por 

la muerte es el valor de venta del ganado en el momento 

del siniestro; en caso de enfermedad, el valor será el 

del dano que directamente se realice". (Art. 132) 

Los artículos siguientes hasta el 137 sefialan 

que el beneficiario deberá avisar del siniestro dentro de 

las veinticuatro horas siguientes; cuando la falta de cui 

dado que debe tenerse con el ganado diere causa al sinie~ 

tro, la empresa aseguradora quedará libre de sus obliga-

ciones; la empresa aseguradora responderá por la muerte 

del ganado a6n cuando la muerte se verifique dentro del 

mes siguiente a la fecha de terminación del seguro, siem

pre que tenga por causa una enfermedad contraída en la 

época de duración del contrato; el seguro no comprenderá_ 

- el ganado que se enajene singularmente, y no podrá rescin 

dirse el contrato de seguro a causa de la muerte o enfer

medaJ de un solo animal del ganado asegurado. 

Seguro de transporte terrestre.- En los riesgos 

de este seguro, la obligación de la empresa aseguradora -

se extenderá a cubrir los gastos que sean necesarios para 

el salvamento de las cosas amparadas por el contrato de -

seguro (Arts. 138 y 139). 
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En el artículo 141 se dice que además de los r~ 

quisitos generales, la póliza contra riesgos del trans-

porte terrestre deberá contener la indicación del trans

portador, los datos de identificación de las mercancías_ 

y los puntos de iniciación y terminación del transporte. 

Por otra parte, el artículo 144 afirma que el -

beneficiario o el asegurado no tendrán obligación de avi 

sar sobre eventuales agravaciones del riesgo, ni tendrán 

obligación de dar aviso de enajenación de la mercancía -

asegurada, ya que el cambio de propietario no tendría in 

fluencia sobre el seguro. 

Es importante destacar que no es necesario el -

aviso sobre eventuales agravaciones del riesgo por parte. 

del asegurado o del beneficiario, toda vez que éstos no_ 

fungen como transportadores. 

Seguro contra la responsabilidad.- Este tipo de 

seguro surge al tomarse en cuenta el hecho'de que todos_ 

estamos expuestos a que nt1cstra actuacibn genere <la~os_ 

a terceros, ya que consecuentemente, nuestro patrimonio_ 

se vea afectado por una obligación de resarcimiento. Se 

presenta por primera vez a principios del siglo pasado -

en Francia. 

En nuestro derecho, este tipo de seguro tiene -

una especial conformación al surgir un tercer elemento,_ 
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el tercero dafiado. Este elemento no es parte en la celA 

bración del contrato y por ser beneficiario tiene acción 

directa contra la companía aseguradora. 

La determinación de cuándo existe la acción de_ 

resarcimiento de daños que compete al tercero, es un pru 

blema que corresponde resolver al derecho civil. 

No importa que el dafto causado por el asegurado 

sea culposo o no. Cuando el dafto surja y se valorice en_ 

los términos del Código Civil, el tercero dafiado tendrá_ 

doble acción de resarcimiento; primero contra el causan

te del dafto (asegurado) y luego contra la companía asegu 

radora la que tendrá el carácter de deudora solidaria 

del asegurante ocasionador del dafto. Consecuentemente,_ 

el tercero podrá ejercer su acción contra cualquiera de 

los obligados (asegurador y asegurado) o contra ambos 

conjuntamente. 

De acuerdo al artícul0 i46 de nuestra Ley de la 

materia los gastos que resulten de los procedimientos SA 

guidos contra el asegurado a cargo do la empresa, salvo_ 

convenio en contrario. 

El artículo siguiente scfiala que el seguro con

tra la responsabilidad atribuye el derecho a la indemni

zación directamente al tercero daftado, quien se conside

rará como beneficiario del seguro desde el momento del -

siniestro. 



91. 

Igual agrega, que en caso de muerte de 6ste, su 

derecho al monto del seguro se transmitiri por la vía su 

cesoria, salvo cuando la Ley o el contrato que establez

can para el asegurado la obligacion de indemnizar, seña

le los familiares del extinto a quienes deba pagarse di 

rectamente la indemnizaci6n sin necesidad de juicio suc~ 

sorio. 

Ahora bien, si el tercero dañado siguiere jui-

cio contra el asegurado este no podri transigir ni reco

nocer adeudo sin consentimiento de la sociedad asegurada 

ra, la que nunca quedari vinculada por una transacci6n -

que ella no haya aprobado. Así, la confesi6n judicial 

del asegurado no se asimilar¡ al reconocimiento de una -

responsabilidad. (Art. 148) 

Cuando se exija una indemnizaci6n comprendida 

en el seguro del asegurado, 6ste,··de manera inmediata da 

beri dar aviso a la aseguradora, la cual podri concurrir 

a juicio como tercera interesada. En todo procedimiento, 

el asegurado tendri la obligaci6n de proporcionar a la -

aseguradora todos los elementos de que disponga, para la 

defensa del caso. 

Por otra parte, dijimos que el asegurador y el_ 

asegurado sbn deudores solidarios del tercero beneficia

rio que sufri6 el daño, pero en las relaciones entre asa 
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gurador y asegurado toda responsabilidad económica, inél 

de sobre el asegurador. Por lo tanto, si el asegurado pa 

ga, la Ley sei\ala que deberá ser indemnizado totalmente_ 

por la empresa aseguradora. 

Este tipo de seguro se practica con mayor prof.11 

sión en relación con los automóviles. El seguro de esta_ 

clase tiene por objeto el pago de la indemnización que 

corresponda a los dai\os o pérdida de los vehículos y a 

los danos o perjuicios causados a la propiedad ajena o a 

terceras personas con motivo del uso del automóvil. Por_ 

lo tanto, su protección es doble. 

Es importante sei\ular que una forma especial 

del seguro contra la responsabilidad es el reaseguro. 

Para que la base técnica del movimiento de los_ 

grandes números compense los riesgos asumidos por la as~ 

guradora, se requiere que el volumen de riesgos alcance_ 

las proporciones técnicamente determinadas. Asimismo, pa 

ra homogeneizar los riesgos, se requiere, como a11tcs i11-

dicamos, que ninguno de ellos exceda del límite técnica

mente fijado para cada riesgo en particular. El Estado,_ 

a través de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, fija el monto total de los ries

gos que, en relación con su capital y reservas, puede 

asumir cada empresa aseguradora. 
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Cuando una empresa se desequilibra, por exceso_ 

o defecto de tiesgos o por falta de homogeneidad en los_ 

mismos, el Estado la obliga a contratar un reaseguro que 

restablezca el equilibrio técnico legalmente requerido. 

Por el reaseguro, la reaseguradora asegura a la 

reasegurada contra las responsabilidades contraídas por_ 

ésta en los contratos de seguro que ha celebrado. 

Asi la 6nica diferencia entre el reasegurado y_ 

el contrato ordinario de seguro contra la responsasbili

dad, consiste en que los beneficiarios en los contratos_ 

que originaron las responsabilidadess aseguradas no ad--

quieren acci6n alguna contra la reascguradora y frente a 

ellos, la 6nica responsable es la reasegurada que contra 

to con ellos. ( 33) 

(33) Cervantes Ahumada, Ra61, ob. cit., cfr. págs. 581 a 
la 588. 
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en el pago de índeanizacíones. 



95. 

4 .1 ANTCC!!DCNT!!S 

El antecedente más remoto de la Comisión Naciu 

nal de Seguros se encuentra en la Ley de 16 de diciembre 

de 1982, cuyo artículo décimo estableciera que la Secre

taría de Hacienda organizaría un servicio de inspección_ 

con el personal que estiamra suficiente para vigilar que 

las Compai!ías de Seguros cumplieran estrictamente las 

prescripciones de las Leyes y Reglamentos de la materia. 

La Ley de 25 de mayo de 1910, en su artículo_ 

42, sei!alaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú

blico, cjerc~ría la vigilancia de las Compai!Ías de Segu

ros sobre vida, por conducto de un departamento especial 

que se denomina ría de "Seguros 11
• 

Así, el artículo 36 del Reglamento de la Ley -

de Compai!Ías de Seguros sobre la vida, del 24 de agosto_ 

de ese mismo ai!o, otorgó al Departamento de Seguros, - -

atribuciones complementarias a las contenidas en el Re-

glamento de Labores de la Secretaria de Hacienda. Tam-

bién, el artículo 37 del mismo ordenamiento, estableció_ 

las bases para la integración del citado Departamento. 

El primer departamento de seguros que existió_ 

en México fue por lo tanto el de 1910 y estuvo al frente 

del mismo el Sr. Ingeniero Joaquín Capilla; en esa época, 



96. 

este departamento dependía de la Secretaría de llacienda_ 

y Crédito Público. 

Al expedirse el Reglamento de la Ley de Compa

ftÍas de Seguros sobre la vida, el 27 de noviembre de - -

1923, las atribuciones que en las anteriores Leyes le ha 

bían correspondido a la Secretaría de llacienda y Crédito 

Público, pasaron a ser competencia de la Secretaría de -

Industria, Comercio y Trabajo. 

En el citado reglamento se decía que el objeto 

de las Leyes de Seguros era establecer una vigilancia 

por parte del Estado sobre los actos de las sociedades 

que operaban el ramo de seguros y sobre los contratos de 

su esspecic, para dar una mayor seguridad a los asegura-

dos, ya que éstos por sí solos, no podían llevar a cabo_ 

una vigilancia eficaz (Artículo 40). 

El reglamento de 1926 establecla que el depar

tamento de seguros estaría integrado por un jefe, un ac

tuario de seguros, un abogado auxiliar, secciones técni

cas, y un servicio de inspecci6n; así como todos los em

pleados que fueren necesarios para el mejor desempefto de 

sus funciones. El Poder PÚblilco a partir del ano de - -

1923, se interesó en la reglamentación y control de las_ 

instituciones de seguros, debido a la importancia, al d~ 

sarrollo y al crecimiento que cada día tenían las campa-



97. 

ftías de seguros, como consecuencia, principalmente, de -

que acababa de pasar la época revolucionaria, en la que_ 

el país atravesó por una etapa de inseguridad, social, -

política y económica. 

El reglamento antes citado, en su articulo 51, 

seftalaba las obligaciones y atribuciones del departamen

to de seguros, que a la postre vinieron a ser las de la_ 

Comisión Nacional de Seguros, aunque por supuesto, con -

algunas modificaciones. 

Dichas obligaciones y atribuciones eran en su_ 

mayoría la transcripción textual del Reglamento de la 

Ley de Compaftias de Seguros sobre la Vida, de 24 de ago~ 

to de 1910, pero destacaron por su importancia las apor· 

taciones que seftalaban que el departamento ejercería sus 

buenos oficios para el arreglo de las dificultades que · 

surgieran entre las compaftías y los asegurados, y la que 

estableciera que el departamento opinaría verbalmente o_ 

por escrito, acerca de las consultas que le hicieran las 

companias o los particulares sobre el ramo. Esas aporta 

clones, son un antecedente del actual artículo 135 de la 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros. 

Por otra parte, al Departamento de Seguros en_ 

el ano de 1933, se le designó con el nombre de Oficina · 
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de Seguros y Fianzas, y formó parte de la Dirección Gen~ 

ral de Crédito, de la Secretaría de Hacienda y Crédito -

Público. 

Ley General de Instituciones de Seguros, expe

dida el 26 de agosto de 1935, que fuera elaborada por 

los Licenciados Rafael Martínez Vega, Ricardo Zebada y 

Antonio Chivez Orozco, recoge toda la experiencia de los 

aftos anteriores a su expedición y marca el comienzo de 

la carrera ascendente de las Compaftías Aseguradoras y 

por supuesto del seguro. 

Por otro lado, la expedición de la Ley de 1935, 

devuelve a la Secretaría de llacienda y Crédito Público,_ 

la competencia para conocer de los asuntos en maieria de 

seguros y el ejercicio de la inspección y vigilancia so· 

bre las CompaftÍas aseguradoras. 

El 18 de febrero de 1496, se publicó un decre

to que reformaba la Ley General de Instituciones de Segu 

ros y establecía que la Secretaría de llacienda ejercería 

la inspección y vigilancia de las empresas aseguradoras, 

directamente o por medio de un organismo descentraliza-· 

do, auxiliar de la Secretaría, en los términos del rcgl~ 

mento respectivo. 

Con la anterior disposici6n, se pens6 en la -

creación de un organismo que se encargara de todo lo con 
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cerniente a la rama de seguros y que ejerciera a la vez_ 

funciones de inspección y vigilancia sobre las institu-

coines de seguros, y que sirviera de órgano de consulta_ 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para la creación de dicho organismo se tuvo CA 

mo primer modelo a la Comisión Nacional Bancaria, elabo-

rándose un primer proyecto de Ley, en el cual se trans-

cribiri casi literalmente la reglamentación de la citada 

Comisión. Este proyecto nunca pasó de tal. 

Posteriormente, en el ano de 1944, se formuló_ 

un segundo proyecto, esa vez se llevó hasta el Presiden

te de la República, habiéndose firmado el decreto respcc 

tivo, pero sin embargo, no se llevó a cabo su publica- -

ción porque tenla su campo de competencia muy amplio, ya 

que abarcaba también a las empresas afianzadoras. 

En 1946 se reforma la Ley General de Institu-

ciones de Seguros y dan pauta sus modificaciones al esta 

blecimicnto de un organismo especial encargado del ramo_ 

de seguros. Así fue como el 14 de septiembre de ese mis• 

mo ano, se expidió el Reglamento que dio nacimiento a la 

Comisión Nacional de Seguros. 

De todo lo anterior, se desprende, que la Le)'_ 

General de Instituciones de Seguros, modificada por de-

creta de 18 de febrero de 1946, da origen a la Comisión_ 

Nacional de Seguros. 
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Este organismo se encuentra actualmente regula 

do por el Reglamento de 14 de febrero de 1956, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 28 del mis-

mo mes y afta. (34). 

Por Óltimo, la Comisi6n Nacional de Seguros es 

conocida actualmente con el nombre de Comisión Nacional_ 

de Seguros y Fianzas, nombre que le fue asignado por de-

creta publicado en el diario oficial del 3 de enero de -

1990. 

(34) Anuario Mexicano de Seguros, Revista Mexicana de Se
guros, México, D.F., 1952, cfr. págs. 14, 15.y 16. 



101. 

4.2. PROCDDIMIDNTO DD RDCLAMACION CONTRA DMPRBSAS 

ASEGURADORAS. 

Desde el afto de 1892, fecha en que se promulgó 

la primera Ley sobre Compaftías de Seguros, hasta el ano_ 

de 1926,· en que se expidió la Ley General de Sociedades_ 

de Seguros, no se había tratado ni regulado el procedi-

miento que se debería seguir pura resolver todas las con 

troversias o dudas que surgieran con motivo del contrato 

de seguros; asimismo, no se había establecido o seHalado, 

el órgano competente, para conocer de las controversias_ 

y consultas que se presentarán. 

Pue la Ley de 1926,. la primera que estableció 

que las contiendas que se susc~tar5n entre particulares_ 

y las CompaHÍas de Seguros se decidieran por una Comi- -

sión Arbitral (Artículo 137). 

Los legisladores de la época se dieron a la ta 

rea de crear un órgano que se encargara de resolver las_ 

contiendas o consultas que se presentarán con motivo de_ 

la interpretación o aplicación de un contrato de seguro,· 

procurando a la vez, resolver lo anterior en el tiempo -

más corto que fuera posible, para evitar dilaciones en -

esta clase de asuntos. 
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Así, el ordenamiento señalado contuvo una se-

rie de artículos en los cuales se estableció el procedi

miento que se debería seguir ante la Secretaria de InduI 

tria, Comercio y Trabajo (órgano competente en la época_ 

para conocer sobre asuntos de seguros), para resolver 

las diferencias entre empresas y asegurados. Dicho proc~ 

dimiento tuvo el mérito de conjugar funciones administra 

tivas y judiciales. 

Posteriormente, la Ley General de Institucio-

nes de Seguros, expedida el 26 de agosto de 1935, en sus 

artículos 135 y 136 estableció de manera precisa la for

ma en que se llevarían a cabo los procedimientos de re-

clamaci6n contra las empresas aseguradoras. 

Esta Ley y dichos artículos hun sufrido muchas 

modificaciones, pero siguen siendo la base del procedi-

miento de reclamación que opera en nuestros días. 

Actualmente, los conflictos derivados de la 

contratación del seguro, tratgindose de litigio, son tra 

mitados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,_ 

en los términos del articulo 135, de la Ley General de -

Instituciones y Sociedades Mutuallistas de Seguros, y an 

te los Tribunales Judiciales competentes, ya se trate de 

Fuero Com6n o Federal, en los términos del mismo articu

lo y 136 del Ordenamiento Lega! i~vocndo y artículos - -
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1377, 1378 y.demás relativos del Código de Comercio, así 

como los artículos 143, 144, 146, 147, 148, 151, 152, 

153, 163 al 199 del Código de Procedimientos Civiles pa

ra el Distrito Federal, 

La Fracción I del artículo 135 de la Ley Gene

ral de lnstituciones y Sociedades Mutualista& de Segu- -

ros, seftala que en caso de reclamación contra una in1ti

tución o sociedad mutualista de seguros, con motivo del_ 

contrato de seguro, se deberá agotar un procedimiento 

conciliatorio cumpliendo las siguientes reglas: 

11 a) lll reclamante presentará un escrito ante -

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con el que se 

correrá traslado a la empresa de que se trate. 

La presentación de la reclamación ante la Comi 

sión interrumpirá el plazo establecido en el artículo 81 

de la Ley sobre el Contrato de Seguros. 

b) La empresa de seguros, dentro del t6rmino -

de cinco días contados a partir de aquAl en que reciha 

el traslado, rendirá un informe por escrito a la Comi--

sión Nacional de Seguras y Fianzas en el que responderá_ 

en forma detallada respecto a todos y cada uno de los h~ 

chas a que se refiere la reclamación, el cual deberá pr~ 

sentarse por conducto de un representante legítimo. 
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c) Al recibir la reclamación, la Comisión ord~ 

nará a la empresa de seguros que, dentro del t6rmino de_ 

diez días, constituya e invierta la reserva específica -

para obligaciones pendientes de cumplir, a menos de que_ 

a juicio de dicha Comisión fuere notoriamente improceden 

te dicha reclamación. 

d) La Comisión citará a las partes a una junta 

de avenencia, que se realizará dentro de los veinte días 

contados a partir de la fecha de recibo de la reclama

ción; si por cualquier circunstancia la junta no puede 

celebrarse en la fecha indicada, se verificará dentro de 

los ocho días siguientes. 

Si no comparece la reclamante, se entenderá 

que no se desea la conciiación y que es- su voluntad no_ 

someter sus diferencias al arbitraje de la Comisión. Si 

no comparece la empresa de seguros, se aplicarán las san 

cienes previstas en la fracción VI de ese artículo. Sin 

embargo, en la audiencia relativa, la empressa de segu-

ros podrá argumentar la imposibilidad de conciliar y su_ 

voluntad de no someter sus diferencias al arbitraje. 

Si con motivo de no haber comparecido el recla 

mante a la junta de avenencia, la empresa de seguros so

licita autorización a la Comisión para cancelar la reseL 

va que se le hubiere ordenado constituir e invertir con-



105. 

forme al inciso anterior, mediante notificación personal 

se dará vista al reclamante, a fin de que dentro del téI 

mino de cieno días manifieste lo que a su interés conven 

ga. Una vez concluido dicho plazo, a solicitud de la em

presa de seguros la Comisión, en su caso, le autoriza a_ 

cancelar la reserva que se le ordenó constituir. 

e) En la junta de avenencia se exhortará a las 

partes a conciliar sus intereses, y si esto no fuere po

sible, la Comisión las invitará a que voluntariamente Y~ 

de común acuerdo la designen árbitro, en amigable compo

sición o en juicio arbitral de esstricto derecho, a ele~ 

ción de las mismas. El compromiso correspondiente se ha 

rl constar en acta que al efecto se levante ante la cita 

da Comisión. 

f) Las Delegaciones Regionales de la Comisión_ 

tramitará el procedimiento conciliatorio y, en su caso,_ 

el procedimiento arbitral escogido por las partes, hasta 

la formulación del proyecto de laudo". 

Una vez concluida la etpa conciliatoria, las. -

partes de común acuerdo, si no han llegado a un arreglo, 

pueden designar árbitro a la Comisión o dejar a salvo 

sus derechos, para hacerlos valer ante los tribunales 

competentes. 
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Para el caso de que se elija árbitro a la Comi 

si6n, las partes podrin optar por un juicio arbitral con 

amigable composici6n o por un juicio arbitral de estri~ 

to derecho, se~ún lo establecen las fracciones Il y III_ 

del Ordenamiento citado. Desgraciadamente, en la prácti 

ca las partes no pueden hacerlo, ya que la Comisi6n man~ 

ja 6nicamente el juicio arbitral de estricto derecho, 

sin permitir que las partes establezcan modalidades ha-

ciendo el procedimiento letno e impráctico. 

Desde el punto de vista del suscrito, se debe_ 

dar mayor apllicaci6n al arbitraje con amigable composi

ci6n, toda vez que la mayoría de los juicios que se ven

tilan ante la Comisi6n se resuelven con base al resulta

do de un dictamen pericial. 
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4.3 CONTROL REAL A EMPRESAS ASEGURADORAS EN EL PAGO 

DE INDEMNIZACIONES. 

Al estudiar los elementos que conforman el con 

trato de seguro se analizó el comportamiento que deben · 

asumir la empresa, el asegurado y el beneficiario al pr.o. 

ducirse la eventualidad prevista en el contrato, que 

trae como consecuencia el pago de una indemnización, 

Como se mencionó, la Legislación de la materia 

establece la manera en que debe proceder el titular de -

una indemnización, para hacerla efectiva. 

En la práctica, el pago de las indemnizaciones 

por parte de lass Empresas aseguradoras son objeto de ma 

nejos que buscan el beneficio de las mismas. 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por_ 

carecer de elementos jurídicos adecuados, no puede cum-

plir con el objetivo de proteger a los contratantes y -

beneficiarios de un seguro, toda .cz que las empresas -

aseguradoras prefieren ir en contra de las disposiciones 

contenidas en la Ley, sometiéndose a la jurisdicción de_ 

otras autoridades y celebrar compromisos de pago, para -

evitar la constitución de reservas por obligaciones pen

dientes de cumplir o el pago de intereses, cuando éstos_ 

proceden, ya que dichas Empresas, en lu práctica, no son 

objeto de sanción alguna por tales manejos, 
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Por lo anterior, considero que la materia del_ 

seguro debe ser objeto de mayor atención por parte del -

Estado, dado que el contrato de seguro en la actualidad_ 

desempena un papel importantísimo en el desarrollo econ~ 

mico del país. 
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CONCLUSIONES 

1° Como se desprende de la historia, el seguro es un ela 

mento importante para el desarrollo económico de los_ 

pueblos. 

2º El contrato de seguro bien utilizado disminuye la in

certidumbre del contratante sobre un posible dafio a 

sus bienes, famiila o persona y en consecuencia le 

da la posibilidad de destinar recursos y energía en 

la b6squeda de un mayor desarrollo económico. 

3° La actividad aseguradora en nuestro país es práctica

mente nueva, sin embargo, las empresas y su mercado -

han tenido un desarrollo muy importante. 

4° El Estado a través del Gobierno ha permitido el desa

rrollo de esta actividad sin procurar los medios neca 

sarios para implementar auténticas medidas de control 

desde el punto de vista legal. 

5° Las normas expedidas para controlar las operaciones -

de la materia (Ley General de Instituciones y Socicda 

des Mutualistas de Seguros y Ley Sobre el Contrato de 

Seguro) presentan un franco atraso comparado con el -

desarrollo actual de la Actividad Aseguradora. 
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6° El seguro se asienta sobre bases científicas exactas 

que le permiten convertirse en un negocio rentable -

con pocas posibilidades de pérdida. 

7° El seguro es considerado materia de actuarios y por_ 

tal motivo los abogados han tenido poca ingerencia -

en el campo, lo cual, se refleja en el marcado dese

quilibrio que existe entre la actividad aseguradora_ 

y la legislacibn que la regula. 

8° La estructura interna de la Comisibn Nacional de Se" 

guros y Fianzas demuestra la poca importancia que se 

le da al aspecto jurídico. 

9° La Comisibn Nacional de Seguros y Fianzas no ha podi 

do cumplir con el encargo de controlar y vigilar las 

operaciones en el ramo asegurador por la falta de in 

terés de las autoridades. 

10° Las operaciones de seguros cada día van en aumento,_ 

ya que la situación económica por la cual atraviesa... 

el país obliga a los otorgantes de créditos a condi

cionar la entrega de los mismos a cambio de la con-

tratacibn de seguros que respalden los créditos, 

11° Las reclamaciones derivadas de la contratacibn de sa 

guros también han ido en aumento y la solucibn de 

las mismas se torna cada día más lenta por la falta_ 

de experiencia y criterio del brgano encargado de ma 

nejar los procedimientos. 
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12° Como consecuencia del mal funcionamiento de la Comi

sión Nacional de Seguros y Fianzas en la solución de 

confllictos derivados de la contratación, los contra 

tantes, asegurados y beneficiarios se someten a la -

jurisdicción de otros Órganos, que sin respetar las_ 

disposicones de la Legislación de la materia procu-

ran dar solución a los conflictos. 

13° La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutua-

listas de Seguros en su artículo 135 finca las bases 

del procedimiento que debe seguir la Comisión Nacio

nal de Seguros y Fianzas pura dar solución a los con 

flictos que ante ésta se ventilan; no obstante lo an 

terior, la Comisión no cumple con el contenido de e~ 

te ordenamiento legal. 

14° El artículo 136 de la misma ley establece que para -

poder demandar a una empresa aseguradora se debe aga 

tar el procedimiento conciliatorio a que se refiere_ 

el artículo anterior, y que la omisión de este proc~ 

dimiento constituye una excepción dilatoria que pue

de interponerse por la empresa de seguros demandada. 

Este precepto en la prictica no es resspetado por 

las autoridades judiciales y mucho menos por las 

instituciones aseguradoras, ya que esto representa_ 

pura las últimas un beneficio que no les obliga a -

constituir e invertir reservas por obligaciones pen 

dientes de cumplir y evita el pago de intereses en_ 

las indemnizaciones. 
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