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A MI MADRE 
LA PERSONA MAS IMPORTANTE EN MI VIDA. QUE 

SIEMPRE ESTA CONMIGO APOYANDOME E IMPULSAN· 
DOME A SER CADA DIA MEJOR. POR LO QUE JUNTOS 
HEMOS LUCHADO Y PADECIDO. POR LOS EXITOS 
OBTENIDOS Y LOS QUE COMPAATlREMOS. A TI QUE 

TE DEBO TODO LO QUE SOY Y QUE ME HAS OAllO 
TANTO. PRINCIPALMENTE LA OPORTUNIDAD DE 
CONOCER EL lf.JNDO. GRACIAS. 



A LA HEl40R1" DE MAMA LINDO. FIGUFIA 
FAHillAR EJEMPLAR: HOY COHPARTO 
CONTIGO ESTE SUEÑO. ALGUN OIA 
OTI!O HAS. 

A HI PA!lllE. POR QUE SIEMPRE ESTARAS 

CONHIGO. 



A YESSI. POR EL INMENSO Y DESIN· 
TERESADO APOYO QUE SIEMPRE HE 
RECIBIOO DE TI. POR TU CARIÑO Y 
AFECTO QUE SIEMPRE CORRESPONDERE. 

A RAY. QUE SIEMPRE ESTAS A HI LADO. 
ESPERANDO QUE ALGUN DIA NOS DES HAS 
ALEGRIAS Y LA OPORTUNIDAD DE COM
PARTIR TOOOS. TUS SUEÑOS. 



UN AFECTUOSO AGRADECIMIENTO Y TODO 
HI RECONOC!HIENTO A LA LIC. ALI· 
CIA OUEAAs. POR SU GENTILEZA. 
EMPEÑO Y OEOICACION EN LA DIREC· 
CION DE ESTE TRABAJO. 

A HIS AMIGOS. COMPAÑEROS Y TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SIEMPRE HAN 
ESTADO CERCA DE HI. PROPORCIONANDO· 
HE SU APOYO Y COHPRENSION. 



PERSEVERA EN TU EHPEilO Y HALLARAS LO QUE 
BUSCAS. PROSIGUE TU CAMINO SIN DESVIARTE Y 
ALCANZARAS TU META. 

PENSAMIENTO BUO I STA. 
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INTRODUCCION 

Todos estamos expuestos a constantes riesgos. lo que nos produce preocuw 
pación y la necesidad de protección. la cual se logra cubrir con el seguro. 
mismo que resulta ser una figura muy compleja y dinémica. cuyo estudio puede 
resultar apasionado. 

La operación del seguro está sujeta a leyes y regulaciones prácticamente 
en todos los pa1ses. En la medida en que se estima que la actividad está 
vinculada al interés público. se le sujeta a un control estatal. en virtud de 
que cumple con la importante función de dar tranquilidad al asegurante en 
cuanto siente que se eliminan los efectos del riesgo. pues éstos son asumidos 
por la aseguradora. aderM.s de que logra la captación de recursos a través de 
las primas. las que es posible invertir creando fuentes de riqueza nacional 
(ahorro nacional). 

Para el estudio de cualquier figura jur1dica es importante y sobre todo 
muy interesante remitirse a los antecedentes de la misma; al respecto. el 
presente trabajo detalla las diferentes etapas por las que ha pasado la regu
lación de la actividad aseguradora observando la forma espec1fica que adopta 
el marco legal. vigente en su momento. para regular diferentes aspectos del 
seguro en atención a los cuales se ha desarrollado su actividad: tal es el 
caso de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

No se debe dejar de lado que el seguro visto como contrato jur1dico. se 
ha ido perfeccionando de conformidad con los principios jur1dicos de cada 
legislación: en nuestro caso la Ley Sobre el Contrato de Seguro es la encar
gada de regular todo lo concerniente a la celebración del seguro. as1 como 
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prever las consecuencias jur1dicas que su celebración acarrea. incluyendo las 
obligaciones y derechos que cada parte asumir~. motivo por el que se incluye 
un apartado dedicado al an~lisis de los elementos del seguro como contrato 
jur1dico. 

El riesgo. uno de los elerrentos esenciales de existencia del seguro. ha 
evolucionado considerablemente. presentando en la actualidad una tendencia 
hacia los valores de rango supremo. entre los que se consideran la existen
cia. la integridad y la salud humanas. 

El propio seguro ha sufrido también una evolución. misma que le permite 
dar satisfacción a las cambiantes necesidades del ser humano. situación que 
la propia legislación ha atendido. pues dentro de la regulación correspon
diente a los seguros. se contemplan apartados dedicados exclusivamente a 
regular el seguro relativo a las personGs. apartado en el que se ubica el 
seguro de vida. uno de los ramos més importantes. 

En el caso del seguro de vida. aún existe cierta polémica. en virtud de 
que el mismo gira en torno a una serie de valores incuantificables económica
mente. lo que no significa que se les mantenga al margen. por el contrario. 
estamos en presencia de valores a los que se les otorga especial considera
ción, aun cuando no se pueda determinar su valor monetario. 

A ra1z de esta polémica. han surgido varia.s corrientes que intentan 
construir un concepto unitario de la figura. pretendiendo encontrar en todo 
seguro. ciertos elementos constantes. Siendo ésta una cuestión sumamente 
interesante. este trabajo se ha dado a la tarea de analizar la estructura del 
seguro de vida. con el fin de identificar y en su caso desechar aquellos 
elementos no constantes. 
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PRIMERO 

EVOLUCION HISTORICA DEL SEGURO 

Es común escuchar que los dos grandes pilares de la industria y el 
comercio son el crédito y el seguro. 

Un indicador de la importancia económica del seguro nos lo revela el 
riesgo. pues de no existir éste no habr1a razón del seguro, pues este últ1mo 
es producto del riesgo. 

Ahora bien. todo riesgo produce preocupación, por lo que se busca la 
seguridad ante el riesgo. es decir. hay una necesidad de protección, de pl"'e
visión. la cual se logra cubrir con el seguro. Por tal motivo. es congruente 
que este contrato reclame para s1 una reglamentación tan amplia y detallada. 

Al efecto. la operación del Seguro está sujeta a leyes y regulaciones 
prActicamente en todos los pa1ses. En la medida en que se estima que la 
actividad esta vinculada al interés público. se le sujeta, al igual que a la 
Banca y a otros servicios financieros. a un control estatal. En el caso 
mexicano que nos ocupa. se observa una regulación estricta. puesto que los 
objetivos del sector tienen un importante contenido social. 
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Tenemos ast que el seguro cumple con la importante función de dar tran
quilidad al asegurante en cuanto siente que se eliminan los efectos del ries
go. los cuales asumirA la aseguradora. Ad~s cumple una función social 
doble. pues adernAs de formar en la sociedad la conciencia de solidaridad. 
previsión y protección contra los acontecimientos futuros. logra la captación 
de recursos a través de las primas. las cuales es posible invertir creando 
fuentes de riqueza nacional. 

En este capttulo se presenta una resena. a manera de antecedente. de las 
diferentes etapas por las que ha pasado la regulación de la actividad asegu
radora. En el caso del contrato de seguro de vida en México. se detalla la 
forma espec1fica que adopta el marco legal vigente en su momento. para regu~ 
lar diferentes aspectos del seguro. en atención a los cuales se desarrolla la 
labor supervisora. Para simplificar el análisis se agrupa la regulación en 
temas que resumen los aspectos regulatorios más importantes. 



5 

J. ANTECEDENTES IUSTORICOS DEL SEGURO 

Por lo que respecta al origen del contrato de seguro. no se encuentra 
unanimidad sobre el mismo. Algunos citan que el seguro no fue conocido por 
el Derecho Antiguo. sino que tiene sus inicios en el Derecho Romano. bajo la 
forma de las f"idejussfo indemnit:atis. un tipo de '"f1anza .. romana (contrato 
verbal) que extendió el beneficio de la división. con la peculiaridad de 
dividir la responsabilidad únicamente entre los "cofiadores .. solventes: y el 
nauticum f'aenus. una estipulación de intereses. préstamo por el cual el deu
dor se obligaba a reembolsar el dinero. si el barco o la mercanc1a en que lo 
habta invertido regresaba. indemne. de algún viaJe 111 • 

Cabe mencionar que en pa1ses como India. Egipto. Grecia y Roma. aunque 
el seguro no fuere conocido como una institución def1nida con caracteres 
propios. se encuentran vestigios -en sus relaciones comerciales- que hacen 
suponer que el espfritu de la previsión ya tenfa cierto arraigo de manera 
particular sobre rieSgos del mar. 

Es sabido que las Leyes de Rodas fueron la base del Derecho Mercanti 1 de 
Atenas. de lo cual podemos hacer notar que dentro de las leyes atenienses del 
derecho marftimo existfa una flgura relacionada con las obligaciones de los 
cargadores. que estipulaba las obligaciones recfprocas contrafdas por éstos 
para contribuir a la indemnización de los daños graves causados en perjuicio 
común. en caso de tempestad o de rescate del buque apresado por enemigos y 
piratas. 

l. V4!"r Floris Margadam S. Guillermo. El Der®o Privado Romano. México. 
Esfinge. 1991. pdg. .187 y sigs. 
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Al respecto se tienen vestigios de un documento de 1347. escrito origi
nalmente en lat1n b~rbaro. y que expresa: 

.. En nombre del Seflc;r. asf sea . 

.. Yo Giorgio Lecave71o. ciudadano genovés. declaro a tf. Bartolomeo 
Basso. que recibo de tf. a tftu1o de préstamo gratuito. 107 liras 
de .. Genovini .. y te prometo con solemne contrato que devolveré estas 
107 liras dentro del término de seis meses si tu .. cocea.. 11amada 
"santa clara .. ya lista para salir desde el puerto de Génova. saldra 

y navegara con viaje regular hacia el puerto de Mayorca. atracando 
a 7 1 f sana y sa 1 va . 

.. En tal caso. el presente contrato serd considerado nulo y como no 
hecho. Si esto no ocurriere. prometo pagarte. como castigo. el 
doble de dicha cantidad bajo pena de hipoteca y vtnculo de todos 
mis bienes y de todos mis crt§ditos. 

-Hecho en Génova. en Banchi. en un pieza de la casa de los hermanos 
Car1o y Bonifacio Usodimare en el año del seffor 1347. e1 27 de 
octubre a 1 atardecer. -u> 

Es interesante hace notar Que en dicho documento no se habla de Mprima". 
ni se menciona el aseguramiento contra riesgos de la navegación. pues las 
leyes dogales Cel Ooge era el pr1ncipe de la República de Génova) prohib1an 
la estipulación de contratos se seguros. no obstante lo anterior. en el cita
do documento se resalta el esp1ritu asegurativo. 

2. Minz.oni Consort/ Antonio. Crrjnica de 200 aífo1 d~l squro rn Mbko. 
México. CNSyF. 1994. pdg. 12. 
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Como se puede apreciar. en ese entonces ya se contemplaba la presencia 
de uno d2 los elementos constantes del seguro de daiios. la indemnización. 
quiz~ no con las caracterfsticas que actualmente posee pero sf con la misma 
finalidad; se puede apreciar una especie de mutualidad de asegurantes como 
medio para hacer 'frente a determinados riesgos asf como para cubrir los gas
tos que por tal motivo se generasen. 

Después de la cafda del imperio romano aparecen las MGuildas Medioeva
les" bajo la forma de instituciones de asistencia. mismas que se caracteriza
ban porque las prlmas no se cubrfan en proporción con las prestaciones otor
gadas. Los germanos también tuvieron organizaciones similares que disponfan 
de fondos para financiar sepelios. ciertas ceremonias paganas. etc. 

"Estas manifestaciones se relacionaban más con un concepto de ayuda 
mutua que con el contrato de seguro. tal como se le entiende jurfdicamente en 
nuestros dfas. Los estudiosos del tema est~n de acuerdo en que recién al 
finalizar la Edad Media comenzaron a formalizarse. en algunas ciudades de 
Espana y de Italia, contratos de seguros muy similares a los actuales. "u 1 

En su mayorfa opinan que el riesgo habf a servido para fijar la naturale
za de ciertos convenios jurfdicos desde épocas muy remotas. pero que en rea
lidad el seguro. con sus formas propias y su carácter especial. apareció en 
las pr~cticas y costumbres del comercio del siglo XIII. inicialmente para los 
r:iesgos de la navegación. Lo anter'ior obedece principalmente al desarrollo 
del comercio como actividad preponderante de la época. mismo que se servfa en 
mucho de la navegación. de aquf que en el comercio marftimo se tengan los 
primeros antecedentes del seguro. basados en la asunción del riesgo. 

.J. /rz./gsohn de F/schman Maria, EncfclODed/a Jurídica Omfbq. 
Bibligrájlca Arg101t/na, Tomo XXV. pp. .321. 

Buenos Airl!S, 
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En virtud de que los primeros documentos que se conocen en relación al 
seguro son italianos y espaMoles. tanto Italia como EspaMa. figuraban a la 
cabeza entre los primeros pafses que regularon los seguros durante los siglos 
XV y XVI. En el siglo XVII Holanda y Francia se ponen al frente en la legis
lación del seguro. dejando tal sitio. en el siglo XVII a Inglaterra. y en el 
XIX. a Alemania. 

A) SEGURO l\IARITII\10 

El seguro mar1timo. "el gran seguro". calificado asf por la influencia 
que adquirió dentro del desarrollo del comercio internacional, nació de hecho 
en la práctica común del comercio de la época. y se mantuvo hasta llegar 
ser reconocido en la legislación. 

Como se citó anteriormente. el seguro marf timo -aun sin contar con 
reglamentación- "fue la primera actividad en la que se desarrolló el seguro y 
el documento histórico que puede considerarse como la primera póliza de segu
ro mar1timo. lleva "fecha del 23 de octubre de 1347. descubrimiento que se 
debe a Enrico Bensa. r., 

Según antecedentes históricos. este tipo de seguro surgió como conse
cuencia de la prohibición del Derecho Canónico del préstamo a la gruesa. a 
principios del XIII. basado en consideraciones del Papa Gregario IX. realiza
das en 1234 en las que consideraba dicho préstamo como un acto de usurd. 
Para hacer frente a esto. se dispuso el desembolso inmediato de una cantidad 

4. Vt!'r Minz.oni Consonl. ~ pdg. 12 y sigs. 
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en concepto de indemnización al propietario del buque por los danos que en un 
momento dado pudiera sufrir. 

Al respecto cabe mencionar que el primer instrumento jur1dico que reguló 
la actividad aseguradora. y particularmente la mar1tima. fue la Ordenanza de 
Barce1ona de 1345 "dedicada a extirpar fraudes. danos. discusiones y debates 
que pod1an tener lugar en dicha ciudad. en ocasión de los seguros sobre 
buques. mercanc1as. efectos y bienes y también en beneficio de los asegurados 
y aseguradores". 151 

Se tienen datos de que el primer verdadero contrato de seguro procede 
del ai'\o 
hasta el 

de 1343. conservándose acta en el Archivo Notarial Genovés, siendo 
siglo XIV en que los documentos notariales fueron sustitu1dos por 

otros denominados pólizas. 1 "' 

B) SEGUROS TERRESTRES 

El surgimiento de los seguros terrestres fue muy posterior. ya que su 
constitución exig1a una situación tranquila. civilización avanzada. relacio
nes numerosas y cordiales entre los particulares y respeto a la propiedad. 
entre otros. 

Parece un hecho averiguado que los seguros terrestres inician su exis
tencia en la segunda mitad del siglo XVII. en Inglaterra. debido al impulso 
que les dio el incendio de Londres en 1666. convirtiéndose Inglaterra en la 

.5. Min.:.onl Consortl. ~ pdg. J.3. 
6. Cfr. ll:igsohn. ~-· pp 322. 
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cuna de la primera companta que protegfa a los 1nmuebles del pel 1gro del 
fuego. C'?• 

En Francia el seguro contra incendio se conoce desde ccmienzos del siglo 
XVIII. y fue aplicado por las Casas de Socorros Mutuos. conocidas con el 
nombre de Bureau des lncendtes. a comienzos del ano de 1700. 

No obstante la aplicación de este tipo de seguro. asf como del seguro 
contra riesgos de transporte. los mismos no tenfan base jurfdica. pues fueron 
regulados en fonna concreta hasta 1829. en el Código Espanol. 

C) SEGUROS SOBRE LAS PERSONAS 

Los seguros sobre las personas. en principal el seguro de vida. tuvieron 
su origen · en las antiguas hennandades. en los clubs rúnebres y en los gre
mios. partiendo de la base de la ayuda por socorros mutuos. 

Hay pruebas de que el seguro de vida ya existfa en el siglo XV. pues en 
arch1vos de Florencia y Génova. se hallaron documentos que hacen referencia a 
contratos basados en los riesgos de muerte de las personas. en los cuales una 
persona se comprometfa a pagar a otra. mediante una retr1buc16n. en caso de 
muerte de una persona determinada. 

data 
La 
del 

7. /Jkm. 

primera póliza concreta de seguro de vida que se tiene conocimiento. 
ano de 1583 y se fonnalizó en Inglaterra. funcionando este seguro 
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bajo el nombre de Casua7ty Jnsurance. destinado principalmente a rescatar a 
los que hubiesen ca1do prisioneros. 

Pero muy pronto su pr~ctica fue prohibida por considerarla equivalente a 
un juego de azar o como posible invitación a provocar la muerte del asegura
do. En el "Guidón del Mar"", un Código de Comercio promulgado en Rouen en el 
siglo XV se dispone: "Otras naciones permiten una especie de seguros sobre 
la vida de los hombres. por los que herederos o acreedores del asegurado 
adquieren el derecho a percibir una determinada suma en caso de que fallezca 
durante un viaje. etcétera. Pues bien. todas estas especulaciones quedan 
prohibidas por ser contrarias a la moral y las buenas costumbres"". e•> 

En el siglo XVII aparecen en Francia las t:ontinas. creadas por Lorenzo 
Tonti. que consisten en la reunión de personas que crean un fondo que en 
determinada época se repart1a. con los intereses. entre los supervivientes. 
Ccxnci consecuencia. esta institución llegó a tener bastante desarrollo. perju~ 
dicando el desenvolvimiento del seguro de vida. 

El seguro de vida con bases matemliticas y en cierta medida cient1ficas. 
se consolidó a finales del siglo XVIII. gracias a los trabajos de Halley. 
Price y Margan. permitiendo realizar un c~lculo mAs aproximado de riesgos y 
primas. 

B. Citado por Corth Jimhlc. Eduardo. EneiclmmJia Jurldkq Omtrb<J pp. 
y si•s. 

378 
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D) SEGURO DE RESPONSABILIDADES 

El seguro de responsabilidad civil tiene su origen en el resarcimiento 
del abordaje contemplado en el seguro mar1timo_ 

En un comienzo su aplicación se vio obstaculizada por el principio de 
que no hay responsabilidad sin cu1pa_ Los primeros contratos se celebraron 
en Francia a comienzos del siglo XIX. en relación a los transportes realiza
dos por caballos. pero su desarrollo ~s efectivo se concretó con la aplica
ción de los seguros en los accidentes en la industria y el transporte ferro
viario. 

En el siglo XIX es cuando se constituyen las grandes aseguradoras. En 
Sudamérica aparecen al finalizar este siglo. Desaparecen los aseguradores 
particulares. y las sociedades de seguros mutuos se transfonnan en anónimas. 

EnMéxico el contrato de seguro alcanzó notable importancia a fines del 
siglo XIX. una vez lograda la pacificación del pa1s. de ah1 que la primera 
ley de la materia sea de esa época: la Ley sobre Compan1as de Seguros del 16 
de diciembre de 1892. No obstante el seguro pod1a celebrarse libremente por 
los particulares. ya que su configuración como contrato de empresa se consa
gró en la Ley General de Sociedades de Seguros de 1926. 1•1 

.. Dlaz: Bravo Anvrco. en pfttionario Jurldlco Meylgmo Múleo. lnstiluto 
de tnvatigaciones Jurldkas de la UNAM. 1992. pp. 2887. 
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U. ANTECEDEf\rl7ES DE LAS FOR..'\IAS DE REGULACION 

En las diferentes leyes que han regulado el sector asegurador se han 
manifestado distintas tendencias. En ellas se observan diversas actitudes. 
entre otras las relativas a la fonna de asegurar. la solvencia de las compa
nfas que participan en el sector. asf como el papel que se les pennite jugar 
a las aseguradoras extranjeras. En esta parte se har~ una breve sfntesis de 
los ordenamientos m~s relevantes vinculados con la regulación del seguro en 
México. 

1) ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA REGVLACION DEL SEGURO EN 1\IEXICO 

Para referirse a los antecedentes históricos del seguro es necesario 
investigar en documentos que pennitan configurar un cuadro situacional. Sin 
embargo. la escasez de documentos relacionados con la actividad aseguradora 
en México. sólo penntten delinear un panorama. muy reducido. a partir del 
siglo XVIII. 

Posterio~ a la expedición del primer documento jur1dico que reguló la 
actividad aseguradora. la ya citada Ordenanza de Barcelona de 1345, siguieron 
una serie de estatutos y ordenanzas. entre las que figura la Recopilación de 
Indias. una especie de código redactado especialmente para la América espano
la. y cuyo principal objeto era la regulación del derecho marftimo y mercan
te. 
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Pero en México antes del per1odo colonial. ya se encontraban anteceden
tes del seguro. como en el caso de los mayas y los chichimecas. culturas de 
las cuales podemos destacar algunas figuras con cierto carácter de seguro. 

Tratándose de usos comerciales. se tienen referencias de los rTidyas acer
ca de una 'figura que puede tener relación con lo que en la actualidad podemos 
llamar seguro para garantizar el pago de una deuda. sin embargo no hay vesti
gios doc~'Tlentales. toda vez que el Código Maya era de carácter oral, ad~s 

de que el crédito descansaba en la buena fe de los contratantes. 

Por su parte. en la cultura chichimeca se percibe la existencia de un 
seguro de vida. conocido como previsión para el caso de muerte. mismo que 
otorgarfa el Rey Nezahualcoyotl principalmente a los guerreros inutilizados y 
los que sufrieron a causa de un servicio público. previendo incluso. extender 
dicho socorro a los familiares de los que hubieran perecido. <101 

Por otra parte. durante el per1odo de dominación espanola. en la Nueva 
Espai'la se introdujo la legislación ibérica y en el caso del derecho mercantil 
se establecieron las Ordenanzas del Consulado de la Universidad de Tos Merca
deres de la Nueva Espana. las que dispon1an que la materia de seguros se 
regir1a por las Ordenanzas de Sevilla. sin embargo. la reglamentación aplica
ble en México hasta el ai'lo de 1854 fueron las Ordenanzas de Bilbao (1725). 
que vinieron a ser el perfeccionamiento de la Recopilación de Indias. as1 
como de la reglamentación de Felipe TI C1536) acerca de "'Aseguradores. Ries
gos y Seguros de la Carrera de las Indias... Dichas Ordenanzas de Bilbao 
perdieron su vigencia al ser expedido el primer Código de Comercio en 1854. 
conocido como el Código Lares. 

JO. Vkse J.finz.orr.i Coruoní. ~ pdg. /3. 
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Como en muchos otros lugares. el seguro mexicano nació en el mar". prin
cipalmente en el Puerto de Veracruz. siendo en el afto de 1789 cuando formal
mente se constituyó la primer empresa aseguradora denominada Compafffa de 
Seguros de la Nueva España. cuyo propósito era cubrir los riesgos de Ta 
Carrera de la Indias. como se les denominaba en Espai'la. Al parecer. de dicha 
institución no existen muchas evidencias. argument~ndose que la m1sma fracd
s6. sin embargo. 1o importante es que dio el primer paso para el estableci
miento de otras empresas. asf como el primer paso para el desarrollo de la 
act1vidad aseguradora en México. iuJ 

No obstante lo anterior. 1a actividad de1 segura tuvo un ligero retroce
so. debldo a la situación politica y social que vivió Méx'fco. y no fue sfno 
hasta el México independfente. precisamente el 16 de mayo de 1854. en que 
apareció el primer Código de Comercio de México CCódlgo lares. debido a la 
inf1uencid del Ministro Teodosio lares). el cual en su libro segundo "Del 

Comercio Terrestre ... incluye una figura poco empleada: Jos seguros terres~ 

tres. la cual contemplaba el aseguramiento de los efectos por tierra. asf 
como que el mismo debfa reducirse a una póliza escrita que podrfa ser solemne 
otorg6ndose ante escribdno o corredor. o privado. entre contratantes: al 
respecto cabe conslderar que aún no se contemplaba la exigencla de realizar 
tales contratos sólo con empresas aseguradoras. tu) 

Por otr"a parte. el Código de Comercio de 1884 ya prevé expresamente la 
naturaleza mercantll de1 seguro. ex1gfendo al efecto dos requisitos: que en 
cdlidad de asegurador intervenga un comerciante. o que una compai'l1a comer
cial. erltre los ramos de su giro. tenga el de seguros sobre riesgos que 
estén expuestos las mercancfas o negocfos comerciales. 

JI. Minzonl CotUt>l'.tl. ~-·pág. 19. 
12. /l!i!k:!:!J. pág. 27 y /8. 
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Posteriormente. el nuevo Código de Comercio de 1889 definió que bastaba 
que el asegurador fuera una empresa para considerar mercantil al contrato de 
seguro. sin embargo. los seguros sobre las personas tenfan que ser invaria
blemente de naturaleza civil. 

Es durante el gobierno de Porfirio D1az que se promulgan las dos prime
ras leyes de seguros (1892 y 1910 respectivamente). buscando fortalecer la 
precaria econom1a del paf s. institucionalizando sus po11ticas y generando la 
infraestructura que transformara la economfa de la nación. motivo por el cual 
se concedieron toda clase de facilidades y concesiones al capital 
extranjero. (l:J) 

La primera reglamentación por la cual se establecen los lineamientos 
legales generales a las instituciones de seguros locales que operaban en el 
pafs, permitiendo el desarrollo del seguro. fue la Ley Sobre Companfas de 
Seguros de 1892. la cual se conoció también como la Ley de1 Tirrbre. pues las 
compantas que se dedicaban a operaciones de seguros. quedaron sujetas al 
Impuesto del Timbre de documentos y libros para la protocalización de los que 
deb1an registrarse. 

2) LEY SOBRE CO!\fPAS'JAS DE SEGUROS 

El 16 de diciembre de 1892 se expidió la primer ley para regular la 
activ1dad aseguradora en México. la LEY SOBRE COHPARIAS DE SEGUROS. Según se 
desprende de la lectura de su exposición de motivos. el legislador enfrentaba 
dos opciones: 

1.3. SHCP. úg/1laci6n Sobre Snumr 1958, Tomo f, México, pdg. 25. 
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Sujetar a la autorización del poder público la constitución de 
sociedades que realizaran operaciones activas de seguros. 
enfoque las hubiese considerado como de car~cter especial y por 
tanto. requer1a precauciones m~s estrictas en su administración. 

las 
Este 

lo 

II. Aplicarles la ley común y permitirles libertad absoluta de or-ganiza
ción. es decir. sin necesidad de supeditarse al arbitrio del poder 
público para obtener el permiso o concesión. rui 

El legislador en 1892 optó por el segundo sistema. como lo podemos 
observar en el art1culo 20. de la Ley Sobre las Compaf'if as de Seguros: 

"ARTICULO 2.- Las compaf'ifas de seguros de todas clases 
que se constituyan en la república. podr~n comenzar sus 
operaciones luego que hayan justificado ante la Secretarfa 
de Hacienda haber llenado los requisitos que exige el 
Código de Comercio, asf como los contenidos en las pres
cripciones de esta ley." 

De lo anterior podemos apreciar que la principal finalidad de esta ley 
consistió en permitir el desarrollo de la actividad aseguradora pero también 
en garantizar los intereses de los par.ticulares. motivo por el cual se exigfa 
de ciertas seguridades especiales. 

Dentro de esas disposiciones de carActer precautorio. podemos citar el 
acreditar la personal1dad legal frente a la Secretarfa de Hacienda y consti
tuir una garantfa de cumplimiento (el monto de la garantfa exigida a las 
instituciones extranjeras era el doble de las que se le pedfa a las compañfas 
mexicanas). El cumplimiento deberfa de garantizarse por medio de la adquisi-

J4. V~r SHCP. ~-· pdg 25 y slgs. 
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ción de bienes irvnuebles dentro del territorio nacional. o constituyendo un 
depósito en efectivo o en valores de deuda pública en la Tesorer1a de la 
Nación o en el Banco Nacional de México. Este depósito causar1a un rendi
miento del St cuando menos. tui 

Cabe hacer la aclaración que de confonnidad con las refonnas a dicha 
ley. publicadas en el Diario Ofic1al de la Federación del d1a 12 de diciembre 
de 1894. la Secretar1a de Hacienda quedó facultada para eximir a las compa
i\1as que pretend1an hacer operaciones de seguros mar1timos. de las fonnalida
des exigidas que no fueran indispensables para garantizar el interés público. 

Lo anterior se justifica toda vez que en esa época el desarrollo de la 
operación del seguro se vio opacado con el establecimiento de aseguradoras 
extranjeras. motivo por el cual se decidió apoyar a las aseguradoras naciona
les. en este caso. a las dedicadas a los seguros mar1timos. 

3) LEY SOBRE CO!\.IPA...~lAS DE SEGUROS DE VIDA 

El 25 de mayo de 1910. las Cámaras aprobaron la iniciativa de LEY SOBRE 
COHPAfiiIAS DE SEGUROS DE VIDA. en la que se advierte un cambio importante en 
el enfoque que hasta ese momento se hab1a dado a la regulaclón del sector 
asegurador. En la exposición de motivos de esta Ley. se destaca que el nego
cio de loS seguros es uno de los ramos comerciales que con mayor rapidez se 
hab1a desarrollado en la República. Las percepciones anuales de las compa
n1as. según la propla exposición de motivos. eran de alrededor de S9.300.000 
de pesos de 1910. ~e los cuales el seguro de vida comprend1a S7.000.000. Se 

15. r=-~ AMIS, Histpria drl S<g11ro <" Mhiro_ !QQQ..198§ Mhico. AMIS, 
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apuntaba en el texto de la exposición de motivos que la mayor parte de estos 
fondos. que cada vez más iban en ascenso. estaban en propiedad de compa~fas 

extranjeras y que éstas los mantenfan invertidos con frecuencia. fuera del 
paf s. 

Tomando en consideración que el contrato de seguro fue adquiritndo poco 
a poco carta de naturaleza en la sociedad mexicana. as1 como demostró ser la 
única forma: de ahorro general. las operaciones de seguros eran una especula
ción que deb1a reposar sobre bases de car~cter matemático. que no pudieran 
ser alteradas o violadas conduciendo as1 al fracaso. 

Por lo anterior la Iniciativa de ley apuntaba que .. la empresa de seguros 
que olvida los principios cientff"icos en que se fundan las operacione!: de 

esta fndole. o que viola por ma Ta Te o por ineptitud. no sólo estJ percibien
do del público un dinero que camina hacia un abismo sin rondo y que jamJs 
producird los resultados que de él se esperan. sino que engafla constantemente 

a Ta generalidad haciendo cada vez mds grande el cfrculo de sus operaciones. 
y mayor. por consiguiente. el grado de su insolvencia. Justo parece enton

ces. que el Poder Público. que es el único que tiene elementos de inTormación 
bastantes para conocer el mane.jo de las compafJfas y. acaso el único también 
que puede examinar este manejo con imparcialidad y con ilustración suTicien

tes. no se cruce de brazos ni se niegue a poner sus aptitudes al servicio de 
la generalidad. sino que por el contrario. evite en su origen los males que 

pueden predecirse. desde el momento en que dejan de cumplirse los principios 

cientfrtcos de que se ha hecho referencia'". 1161 

Considerando que el seguro de vida constitu1a una fónnula de ahorro 
importante y que una pérdida de estos fondos pudiera desalentar el ahorro y 
la previsión. se consideró prudente la participación activa del Estado en la 
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de la administración y procedimiento de las compa~1as de seguros. 
la participación activa en materia de supervisión. se consideró 

sujetar la operación del seguro a una legislación especial. Lo 
debido a que si bien la sociedad tiene un mismo interés. carece de 

organización de elementos para influir en el estricto desarrollo de los nego
cios de seguros. motivo por el cual el Estado pretendió. con la citada ley, 
suplir las deficiencias de organización y la falta de aptitudes de los asegu
rantes as1 como cuidar la prosperidad de las aseguradoras. pues se consideró 
que ello repercutir1a en la prosperidad nacional. 

Dentro de los cambios destacan 1 1 n: 

1. Se exige autorización expresa y exclusiva para la operación del 
Seguro de Vida. 

Se consideró primeramente que toda sociedad mercantil Que decidiése 
dedicarse a realizar operaciones de seguros deber1a contar con cier
tos bienes materiales que respondieran a las obligaciones contra1das 
con los asegurantes desviando los fondos recaudados al realizar 
operaciones diferentes a las de seguros. por tal motivo se implemen
tó el sistema de autorización expresa. a fin de que la autoridad 
pudiera constatar que dichas empresas exclusivamente realizar1an 
alguna de las operac1ones autorizadas. as1 como que contar1an con el 
soporte económico para hacer frente a sus obligaciones. evitando con 
ello, los perjuicios que llegaban a sufrir los asegurantes que con
fiaban en dudosas empresas de seguros que carec1an de amplios medios 
para operar como tales. 

17. /Jk:zr!. 
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11. Se impone la obligación de constituirse como una sociedad anónima o 
como cooperativa. 

Lo anterior se impuso debido a consideraciones del Ejecutivo respec
to a éstos dos tipos de sociedades mercantiles. considerándolas como 
las más idóneas para realizar operaciones de vida. as1 corno aquéllas 
que se organizan y funcionan de manera tal. que la vigilancia del 
Estado pod1a ejercerse más fácilmente. con lo cual quedaba expresa
mente prohibida la contratación de seguros con particulares de dudo
sa honestidad y capacidad financiera. 

111. Se exige a las compan1as nacionales un cap1tal pagado m1nimo. A las 
extranjeras se consideró lmposible sef'\alarles un mcmto de capital 
pagado en atención a que nacen y se desarrollan al amparo de sus 
propias legislaciones. Sin embargo. se les ped1a un depósito equi
valente al triple del necesario para las compaM1as nacionales. Los 
depósitos se hac1an en t1tulos productivos y se preve1a que se 
devolvieran a las compaMias una vez que estuviesen funcionando regu
lannente. 

Lo anterior. de acuerdo a la Exposición de Motivos de la Iniciativa 
de Ley, se introdujo debido a que en la legislación anterior no se 
encontraba prevista disposición alguna que obligara a las compan1as 
de seguro a contar con un capital de "reser..¡a"' para hacer frente a 

.obligaciones contra'idas. La finalidad principal de esta exigencia 
va encaminada básicamente a proteger a los asegurantes. pues tomando 
en cuenta que las compaM1as extranjeras manten'ian sus recursos 
invertidos en el extranjero y carec1an de bienes en la República 
Mexicana. en un momento dado el asegurante se veta imposibilitado de 
hace valer sus derechos. pues no encontrar1a bienes para trabar un 
posible embargo. 
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Por otra parte. el Gobierno Federal se ve1a impedido para evitar la 
fuga de capitales que llevaban a cabo las empresas extranjeras. que 
obten1an recursos en México y se los llevaban al extranjero para ah1 
ser invertidos. situación que con la refonna introducida pennitfa 
evitar dicha fuga de capitales. 

IV. En este ordenamiento se estableció por primera vez la obligación de 
las instituciones de constituir e invertir reservas matemAticas de 
primas. por lo que hacfa a las pólizas de seguros sobre la vida. y 
de previsión para hacer frente a desviaciones en la siniestralidad. 
La inversión de la reserva no era 1 ibre. se sujetaba a valores y 
bienes considerados como de ""primer orden"". rui 

Como se citó anteriormente la operación de seguro es esencialmente 
técnica. razón por la que en cualquier momento se puede fijar. de 
una manera matem~tica. la cantidad que por cada póliza debe ser 
reservada para hacer el pago de la obligación contra1da. Es preci
samente éste el motivo por el cual se estableció la obligación de 
hacer reservas matemAticas en el caso del seguro de vida. pues con 
esto de alguna manera se tiene confirmado el pago de la obligación a 
cargo de la aseguradora. 

V. Se introduce la obligación de las compaM1as de informar con frecuen
cia acerca del estado de sus negocios y de la inversión de sus fon
dos. Igualmente se pennit1a a la Secretar1a de Hacienda realizar 
visitas y exi1menes a las instituciones para cerciorarse de la situa
ción de las mismas. a fin de que ano con ano pueda saberse si los 

18. VL>r SHCP. ~-• pág 131 y sigs. 
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bienes que poseen responden ampliamente por las obligaciones con
tra1das. 

Dentro de este grupo de disposiciones se previó solicitar a las 
aseguradoras todo tipo de informes cuando as1 lo ameritara el caso. 
tales como observar el estado financiero. que hayan cumplido con las 
metas establecidas por cada compaii1a. si el importe de sus inversio
nes se encontró hecho conforme a la ley. y principalmente que los 
intereses de los particulares se encontraran perfectamente garanti
zados. 

VI. Se permite asegurar la vida de un tercero para el caso de muerte. 
previo consentimiento de este último. 

Esta variante se introduce a fin de evitar especualciones que pudie
ran constituir verdaderos delitos. requiriendo el previo consenti
miento del tercero. o bien que el tomador del seguro acredite feha
cientemente un interés 11cito en la longevidad del asegurante. 

Es interesante observar que la ley de 1910 ya contemplaba muchos de los 
principales elementos que en esencia son los mismos que a la fecha se siguen 
regulando en la operación del seguro de vida. 

4) LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE SEGUROS 

La LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE SEGUROS que aparec16 el 25 de mayo de 
1926 amplió su cobertura para incluir a todas las operaciones de seguros 
ademas de las de vida. 



24 

En la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley se senala que duran
te esa época el pa1s hab1a encontrado la estabilidad pol1tica. situación que 
repercutfa en las instituciones comerciales. con lo cual se volvfa la mirada 
al ahorro nacional que administraban las companfas se seguros de vida asf 
como compan1as que asumfan otro tipo de riesgos. provocando un aumento lento 
pero finne de los importes del seguro mexicano. En materia de inspección y 
vigilancia no se apreciaban modificaciones sustanciales. aun cuando sf exig1a 
mayor precisión técnica en los instrumentos de vigilancia.u.u 

Dentro de los cambios destacan: 

I. Se mantiene la autorización para realizar operaciones habituales de 
seguros a sociedades debidamente constitu1das. 

Lo anterior se manten1a a fin de impedir que las empresas comercia
les sin antecedentes financieros y de falta de honorabilidad. sor
prendieran a la sociedad evitando con ello que se ofrecieran garan
ttas de solvencia y moralidad. 

II. Se establece la posibilidad de contar con autorización administrati
va para la pr~ctica de seguros distintos de los de vida. 

III. En consecuencia. se amplta la obligación de constituir e invertir 
reservas técnicas. de entre las cuales se manten1a la reserva mate
~tica. 

IV. Se introduce una importante re~onna. la cual prevé que las compantas 
nacionales de seguros no podrtan organizarse en fonna de sociedades 
anónimas. sin que antes estuviera tntegramente suscrito el capital 

19. /dmJ.. 
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social. exhibiendo e1 65% del mismo el oro nacional. determinando 
que una vez que hayan cosumido el 85% del capital proceder1an a su 
disolución. 

Esta reforma permitió un perfecto control sobre los capitales de las 
aseguradoras. con lo que el público d1f1cilmente seria enganacto. 

V. Las compan1as extranJeras deber1an mantener un depósito en oro 
nacional del doble de las nacionales Cen vez del triple como en 
1910) y acceder1an al 40% del mismo después de 2 años de operación. 
Como contrapartida. este depósito se les devolver1a a las companias 
nacionales en su totalidad en el mismo lapso. 

Con esta disposición se vislumbran facilidades y apoyos a las compa
nias nacionales. con la f1nalidad de permitir el desarrollo de ase
guradoras mexicanas. pues con leyes anteriores lo Que se logró fue 
el ingreso al pa1s de las más fuertes compa~1as aseguradoras extran
jeras, deseosas de practicar negocios en México. 

Es interesante resaltar que la acL1v1dad aseguradora al principio de 
la década de los treinta estaba dominada por empresas extranjeras. 
de las 71 empresas en funcionamiento en 1935. sólo 13 eran mexica
nas. Esta situación habr1a de cambiar radicalmente con la aparición 
de nuevas leyes de seguros en 1935. <201 

VI. Como se señaló en el punto III. se establece la obligación a las 
aseguradoras de establecer reservas técnicas. entre las que se 
encuentran las reservas materMticas vida. las cuales se regulan por 

20. Mi~oni Consortl. Op Qt. ni sus pdgs. 48-4-9, :uifala los nombres y 
nodona.Udades de l.o.s orrp~s de seguros que op~raban a la nitrada en 
vigor de la ley en t:amenJo. 
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separado. debido a la propia naturaleza del seguro de vida: asimis
mo quedan comprendidas las reservas de previsión. las cuales se 
introducen para hacer frente a las fluctuaciones de valores y des
viaciones estad1sticas. 

5) LEY SOBRE EL COSTRATO DE SEGURO 

La LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO de 1935. que sólo ha sido reformada 
en dos ocasiones. el 15 de abril de 1946 y el 5 de enero de 1966, define con 
precisión los efectos juridicos de las ofertas de celebración del seguro y el 
momento en que el contrato se perfecciona por la voluntad de las partes. Aún 
en la actualidad se mantiene el principio consensual del perfeccionamiento de 
los contratos. 

Es importante se~alar que de todas las leyes que regulan el contrato de 
seguro. la m~s importante es la ley en comento. "de la que fue actor el 
licenciado Manuel Gual Vidal. que utilizó fundamentalmente la Ley Federal 
Suiza de 1902. la Ley Francesa del Contrato de Seguro de 1930 y el Proyecto 
Mossa de 1931" i;iiu. 

La contratación de seguros de vida en México tiene que sujetarse a los 
lineamientos descritos en la Ley Sobre el Contrdto de Seguro. El t1tulo 
tercero de esta ley. que abarca los art1culos 151 al 192. se refiere exclusi
vamente a disposiciones del contrato sobre las personas. de lo que se des
prende que la LCS prevé tres tipos de seguro sobre las personas. según dispo-

21. Rodrigue: Rodrigue- Joaqu.fn. Cuao 41" Qrr«ho Mrrrantll. México. 
Porrúa. 1991. pdg. 166. 
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ne el art1culo 151 de la misma. De acuerdo a lo anterior, al hablar de ries
gos que afecten la existencia. integridad de las personas y salud o vigor 
vital. estamos en presencia de los seguros de vida. accid_entes y enfermeda
des. respectivamente. 

Entre los elementos regulatorios del seguro de vida. establecidos en la 
LCS. destacan: 

A) Se prescribe claramente. en concordancia con la naturaleza jur1dica 
del seguro de vida, que en el mismo no opera la figura de la subro
gación (Art. 152. segundo párrafo LCS). 

B) La póliza del contrato no debe de ser al portador. Esta dispos1ción 
difiere del tratamiento general. en donde con el objeto de facilitar 
la transmisión de los derechos consignados en las pólizas. se permi
te que sean al portador CArt. 154 LCS>. 

C) En general. el seguro para el caso de muerte de un tercero será nulo 
si el tercero no diere su consentimiento (Art. 156 LCS). 

O> El contrato de seguro para el caso de muerte sobre la persona de un 
menor de edad que no haya cumplido los doce a~os. o sobre la de un 
sujeto a interdicción. ser~ nulo (Art. 157 LCS). 

E> · El asegurado tendr~ derecho a designar un tercero como beneficiario. 
sin necesidad del consentimiento de la empresa aseguradora (Art. 
163 LCS). 

F> Se contempla el derecho de revocar al beneficiario designado. dere
cho del cual el asegurante podré ser privado siempre que realice 



28 

renuncia expresa y lo comunique a la aseguradora y al beneficiario 
designado (Art. 165 LCS). 

G> Si el asegurado designa como beneficiario a su cónyuge o a sus des
cendientes. el derecho derivado de la designación de beneficiario y 
el del aseguramiento no seran susceptibles de embargo. ni de ejecu
ción por concurso o quiebra del asegurado CArt. 169 LCS>. 

H> Se se~ala que la aseguradora carecer~ de acción alguna para exigir 
el pago de la prima. sin embargo se le concede exigir el 15% del 
importe de la prima anual en concepto de indemnización por la falta 
de pago de la primer prima anual CArt. 180 LCS>. 

1) Si después de cubrir tres anualidades consecutivas se dejan de pagar 
las primas. el seguro quedara reducido de pleno derecho o el asegu
rante tendra derecho al reembolso innediato de una parte de las 
reservas matemc1ticas. de acuerdo con las nonnas técnicas estableci
das para el caso. las cuales deberén figurar en la póliza CArts. 
181 y 182 LCS>. 

J) Se prevé que la aseguradora se obliga a cubrir el seguro aún en caso 
de suicidio. cualquiera que sea el estado mental del asegurante. 
siempre que el suicidio se verifique 2 anos después de la celebra
c10n del contrato (Art. 186 LCS). 

Esta reglamentación contractual pretende. como se senala en la exposi
ción de motivos correspondiente. proteger al asegurado frente a la empresa. 
por considerar que su capacidad de negociar las cléusulas esta limitada. lo 
que lo convierte en la parte ~s débil de la relación contractual. 
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6) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS 

La LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación del 12 de sept1embre de 1935. ten1a. y mantiene a la 
fecha. como propósito manifiesto. hacer factible la vigilancia e inspección 
de las instituciones de seguros y asimilar. en lo posible. la organización de 
las mismas. 

Asimismo. se desprende el interés particular de favorecer a las empresas 
mexicanas y proteger los intereses de los asegurados. 

Respecto al primer objetivo, que habr1a de traer consigo la "'mexicaniza
ción de la industriaM. se obligó a las compan1as de seguros extranjeras que 
operaban en México a que constituyeran en la República sucursales que conta
ran con un capital especialmente afecto a sus operaciones en el pa1s. 

Por Llltimo. en materia del régimen de inversión se fijO un cajón obliga
torio del 30t destinado a obligaciones del Gobierno Federal y se limitó la 
posibilidad de invertir. con cargo a las reservas técnicas en moneda extran
jera. 

Como consecuencia directa de estas modificaciones. el mimero de empresas 
nacionales pasó de 13 a 26. y el de empresas extranjeras se redujo de 56 a 2. 

La Ley General de Instituciones de Seguros CLGIS> ha sido objeto de 
varias refonnas que buscaron fortalecer su eficiencia. de acuerdo a los 
diversos estadios de la vida económica. social y polftica de nuestro pafs. 
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A continuación se citan las reformas de car~cter estructural de la LGIS. 
principalmente las que representan cambios significativos en el sector asegu
rador. 

A) REFORA'IA DE 1981 

El decreto de fecha 30 de diciembre de 1980, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 7 de enero de 1981. reformó pr~cticamente en su 
totalidad la Ley General de Instituciones de Seguros de 1935. incluyendo la 
denominación de varios de sus titulas. 

Como se puede apreciar en la Exposición de Motivos de la reforma citada. 
la tendencia de la misma fue hacia una mayor participación del Estado en el 
control de la actividad aseguradora. as1 como la implantación de medidas de 
apoyo al desenvolvimiento de las aseguradoras. 

Asimismo se procuró una transformación integral de la estructura de la 
ley. adecuando algunos aspectos que para la época resultaban obsoletos. con
siderando que la citada ley databa de 1935. lo que hab1a ocasionado una dis
minución en la capacidad de las aseguradoras como inductoras del desarrollo. 
A manera de resumen se presentan las modificaciones mlis relevantesf 221 : 

I. De conformidad con las reformas introducidas en los artfculos lo. y 
3. fracción I. se suprime la posibilidad de establecer en la Repú
blica. sucursales de aseguradoras extranjeras. 

22. Ver Diario de Deba1es de la Cdmara de Diputados. atlo 11. romo 11. núms. 
28. 45 y 46, de fechas 26 de noviembre, 2.3 y 26 de didnnbre d~ 1980. 
respec:livarnnue. 
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Esta refonna es congruente con la finalidad de dar mayor impulso a 
las aseguradoras nacionales. procurando su desarrollo en un ambiente 
de competencia moderada entre empresas mexicanas con condiciones 
similares. 

II. Se introduce la clara distinción de los tipos de aseguradoras que 
contempla la LGIS. incluyendo la figura de la conces'ión. únicamente 
para el caso de instituciones de seguros (Art. 5 LGIS>. reservándo
se la autorización para las sociedades mutualistas (Art. 6 LGIS>. 

Dicha distinción se establece en virtud del régimen legal introduci
do con la refonna. en el cual se pone m¿js control sobre las institu
ciones de seguros debido a que éstas promueven el desarrollo nacio
nal y otorgan seguridad y beneficio a un buen número de particula
res. mi entras que a las sociedades mutualistas se les impone un 
régimen ~s flexible. considerado como el mc:1s adecuado. debido al 
hecho de que se encuentran obligadas únicamente al manejo de los 
recursos de sus propios integrantes. 

III. En base a la reforma al artfculo 7 LGIS. se ampl1a la posibilidad de 
operar ciertos ramos de seguro mediante la simple declaración que 
realice la SHCP. facultando a la misma para resolver sobre los ries
gos que pueden incluirse dentro de cada ramo. Aslmismo se permite 
la posibilidad de que mediante una sola concesión o autorización se 
puedan realizar todas las operaciones seílaladas. 

La finalidad de esta refonna es que las operaciones que realicen las 
aseguradora tengan un fundamento jur1dico. evitando con ello opera
ciones ·111citas .. que perjudiquen a la ciudadan1a. 
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IV. Una refonna importante. no prevista en la LGIS de 1935. es la posi
bilidad de considerar. dentro de operaciones del ramo de vida. con
tratos relativos a planes de pensiones relacionados con la edad. 
jubilación o retiro. 

Con esta reforma se pretende fomentar el ahorro nacional y otorgar a 
los particulares nuevos medios para benef1cio propio. as1 como 
ampliar la gama de operaciones del seguro mexicano. 

V. Se modificó en su totalidad el régimen de regulación de la tenencia 
de capital de las instituciones de seguros. con el objeto de prono
ver un desarrollo intersectorial autónomo. por lo cual se faculta a 
la SHCP para otorgar autorizaciones para la adquisición y control de 
mc!s del 10% de las acciones representativas de capital soctal de una 
aseguradora (Art. 15 LGIS>. 

VI. Para el ejercicio de la actividad de agentes de seguros y ajustado
res se requ1rió autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros (actualmente Comisión Nacional de Seguros y Fianzas>. asi
mismo se hace la distinción entre personas vinculadas mediante rela
ción laboral y las que operan sin la mistnd. as1 como las obligacio
nes que contraen como agentes (Arts. 23. 24 y 25 LGIS>. 

Esta reforma tiene como objetivo depurar al sector de aquellos ele
mentos personales que no se encuentren debidamente capacitados. 

VII. Se incluyó la figura del intennediario de reaseguro y se autorizó la 
operación de reaseguradoras extranjeras. Sin embargo dicha autori
zación es exclusiva para operaciones de reaseguro, quedando prohibi
do realicen operaciones de seguro directo CArt. 76 LGIS>: asimis
mo. a fin de que el Estado esté en posibilidades de ejercer mayor 
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control sobre las reaseguradoras. se crea el Registro General de 
Reaseguradoras (Arts. 27 y 28 LGIS). 

Esta reforma se introdujo con la finalidad de favorecer la situación 
del pa1s como centro financiero internacional. procurando. con el 
control que se ejercer1a sobre las reaseguradoras. una mayor efica
cia del reaseguro. 

VIII.Se introduce una reforma importante en cuanto a la regulación de las 
instituciones. que deben organizarse como sociedades anónimas. eli
min~ndose en el artfculo 29 LGIS. la posib1lidad con que contaban 
las mismas para constituirse como sociedades de capital variable. 
Incluyendo aderMs. la prohibición a los particulares. de ser propie
tarios de ~s del 15% del capital pagado de la institución. 

IX. En lo relativo a las actividades que pueden realizar las instituclo
nes. especfflcamente en lo que hace a las inversiones de la misma. 
destaca la posibilidad de administrar las reservas para fondos de 
pensiones o jubilaciones de personal. complementarias a las de la 
Ley del Seguro Social. CArt. 34 fracC"Jón IV. LGIS). 

X. Congruente con la f1nalidad ejercer mayor inspección y vigilancia, 
se introducen reformas a diversos articulas en los cuales se faculta 
a la Secretaria de Haclenda y Crédito Público para dictar disposi
ciones de car~cter general; asimismo se establece que toda documen
tación con que cuenten las aseguradoras deberA estar autorizada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. situaciones que no se 
encontraban previstas en la anterior ley de 1935. 

XI. En lo relativo a las sanciones. se reestructura en su totalidad el 
cap1tulo III del t1tulo quinto. las refonnas principales se basan en 
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la introducción de nuevos delitos. a Ta vez que se actualizan las 
sanciones. las cuales en el caso de rTl.Jltas van de 10.000 a 1.000,000 
y prisión de 6 meses a 10 años. dependiendo del tipo de infracción 
cometida. 

A partir de 1990 el marco legal del sector asegurador empezó a desregu
larse de manera importante. Las modificaciones ~s relevantes se introduje
ron en la ley de la materia en enero de 1990. dentro de las cuales se encuen
tra la denominación de la ley. pasando a ser LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
SOCIEDADES HUTUALISTAS DE SEGUROS (LG!SMS). refonna introducida para dar 
reconocimiento a las sociedades mutualistas. que aunque en menor proporción. 
también contribuyen al ahorro nacional. 

7) LEV GENERAL DE L""iSTITUCIONES V 

SOCIEDADES J\.nrrtJALIS"rAS DE SEGUROS 

A) REFORI\IA DE 1990 

El decreto de fecha 28 de diciembre de 1989. publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 3 de enero de 1990. incluyó importantes reformas 
en la legislación de seguros. las que ademlis de la desregulación del sector. 
pennitir1an garantizar el sano desarrollo y ef"iciente funcionamiento de los 
mercados. as1 como el control del sistema financiero, en ese sector. 
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Dentro de los principales cambios se pueden puntualizarn~ 1 : 

I. Se sustituyó el régimen de concesión (introducido apenas en 1981J 
por el de autorización. con el claro propósito de eliminar barreras 
de entrada y seílalando un cainbio de actitud respecto al papel del 
Estado en la oferta del seguro (Art. 5 LG!SMSl. 

Dicha refonna parece ser una reflexión del Estado en relación con el 
acto administrativo al amparo del cual se pueden realizar las opera
ciones de seguros. el cual era impropio (concesión). toda vez que la 
función aseguradora no est~ reservada originalmente al Estado. En 
el caso de la autorización. ésta es ~s congruente por el interés 
general que reviste la actividad. la cual reconoce el Estado. esta
bleciendo las disposiciones aplicables. 

II. Se amplió la gama de operaciones que pueden ofrecer las aseguradoras 
para incluir en los artfculos 6. y 7 último pttrrafo. el reafianza
miento. 

Ello aumenta la posibilidad de retener los recursos captados en el 
pafs. a la vez que fomenta la integración de las diferentes empresas 
del sector financiero mexicano. respaldando el desarrollo de la 
fianza y el seguro. 

JII. Se desreguló la fijación de las tarifas de prima. sustituyendo el 
requisito de autorización previa por el de registro y se liberaron 
las comisiones de los agentes de seguros. 

2.J. Vt!'r Diario d1 D«>ales tk la Cdmara dt!' Diputados. Ailo 11. núms. 9 y 14 
de fttluu 16 tk novi~rr y S d1 dldnnbrt!' d1 1989. 
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La intención de esta refonna fue darle un rasgo mAs competitivo al 
sector incentivando la capacidad de innovación de las empresas. sin 
embargo aún se percibe cierto control de la autoridad. aún cuando 
sólo se trate de un Sirtl)le registro. 

IV. Se eliminó el requisito de autorización previa para el estableci
miento. cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de ofici
nas en el pals CArt. 23 LGISMSJ. 

Esta introducción es con el objeto de ampliar las variables de com
petencia para incluir la cobertura regional. no obstante. dicha 
desregulación prevé dar aviso con 10 d1as de anticipación tanto a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como al propio asegurado. 

V. Se introduce la fijación anual de un capital m1nimo para cada opera
ción o ramo. y por lo que hace al régimen de capitalización se esta
bleció un margen de solvencia a través del requisito de un capital 
m1nimo de garant1a para hacer frente al debido cumplimiento de sus 
obligaciones. (Arts. 29 fracción I. último pArrafo. 60 y 61 
LGISMSJ. 

VI. Nuevamente se abrió el sector a la participación de extranjeros. 
aunque esta vez de manera parcial. permitiéndose la participación 
minoritaria de la inversión extranjera directa a empresas del mismo 
tipo. manteniéndose la prohibición a la inversión de gobiernos y 
entidades financieras distintas de las se~aladas CArt. 29. fracción 
I. octavo pArrafo. LGISMS>. 

Lo anterior sin duda ha tenido y continuará teniendo efectos en el 
camino hacia estandares internacionales de eficiencia. Una de las 
posibles estrategias para llevar la productividad es justamente 
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buscar alianzas con aseguradoras del extranjero. sin embargo. el 
manejo y control directo de empresas con inversión extranjera. debe
rá estar a cargo de capital mexicano. 

VII. Se establecieron reglas de inversión que buscan fortalecer la liqui
dez y solvencia con que se invierten las reservas. 

VIII.Se formaliza la inclusión de las aseguradoras en el contexto de 
grupos f1nancieros. motivo por el cual se reconoce la constitución 
de sociedades controladores de acciones. cre~ndose al efecto el 
artfculo 29-Bis, el cual establece que éstas ser~n aquellas que se 
integren por lo menos con tres intermediarios financieros. debiendo 
detentar el 51% del capital pagado de cada uno de los integrantes 
del grupo financiero y respondiendo subsidiaria. solidaria e 1limi
tadamente (Art. 29-Bis. fracciones 11 y VII LGISMSl. 

IX. Para garantizar a los usuarios que las instituciones de seguros se 
apeguen a lo establecido por la ley. se creó la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas para que de manera especializada se dedicara a la 
inspección. vigilancia y desarrollo del sector. deleg~ndole entre 
otras. la facultad de imponer sanciones (Art. 2 transitorio. 108. 
108 A. By C. LG!SMSJ. 

X. En lo relativo a las sanciones administrativas por violaciones a la 
ley. se elevan los montos de las mismas. introduciéndose la modali
dad de detenninarlas en razón del salario mfnimo vigente en el Dis
trito Federal. las cuales varlan de 100 a 5000 dlas multa CArt. 138 
LG!SMS). 
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B) REFORMA DE 1993 

En 1993 la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros se modificó en dos ocasiones. en julio y diciembre del mismo ano. 

El 20 de mayo de 1993. el Ejecutivo Federal presentó a la consideración 
del H. Congreso de la Unión. una iniciativa de Ley que recoge varias pro· 
puestas de modificaciones al marco jur1dico del sector asegurador. con lo que 
se consolidan los esfuerzos de desregulación que se empezaron tres anos atrAs 
y ponen al sector asegurador en mejor posición para hacer frente a la mayor 
competencia asociada al programa de apertura. Dentro de las modificaciones 
propuestas destacan: 

I. Permitir la intermediación en los contratos de adhesión a personas 
distintas de los agentes de seguros. con lo que se ampliar1an de 
manera importante los canales de distribuciOn con que cuentan las 
aseguradoras. 

JI. Autorizar a las Instituciones de Seguros como organismos fiduciarios 
en fideicomisos para el pago de la administrac10n de fondos de ter
ceros. Ello pennitirfa mayor transparencia en el manejo de recursos 
de los asegurados y de sus trabajadores. 

111. Con objeto de reducir los costos financieros de las aseguradoras. 
las modificaciones buscan que se les permita endeudarse emitiendo 
obligaciones subordinadas convertibles a capital. 

La orientac10n de este conjunto de modificaciones es claramente pennitir 
a las aseguradoras un margen más amplio de operación fortaleciendo su capaci
dad de competir con buenos productos. 
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Hay otro conjunto de reformas que buscan dotar de mayor transparencia y 
de un régimen méis adecuado a la operación del seguro. dentro de este grupo 
destacan las siguientes propuestas: 

l. Introducir reQu1s1tos para ser consejero de una Institución de Segu
ros. 

11. Requisitos con los que se debe Ct.Jnl)lir para ser Director General de 
una aseguradora. 

111. Incluir algunas sanciones a actos que ya se encontraban tipificadas 
y se agregan algunas otras conductas acreedoras a sanciones. 

Las reformas citadas reflejan. en balance. la intención de abrirle las 
puertas al sector para que juegue un papel cada vez mc:\s prominente en la 
dinámica del sistema financiero. 

De confonnidad con el decreto de fecha 15 de diciembre de 1993. publica
do en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1993, la 
LGISMS se modificó a fin de adecuarla con los lineamientos principales de 
apertura económica previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. considerando que el mismo establece una zona de libre comercio. abar
cando la liberalización del comercio de servicios e inversión extranjera en 
el territorio de los pa1ses signatarios. 

Las 
d1recto 

refonnas surgieron en razón de que la LGISMS no permit1a el acceso 
de las instituciones financieras del exterior. pues en todos los 

casos previstos deb1a ser inversión minoritaria. 

Por tal motivo se consideró incluir un nuevo cap1tulo dentro de cada una 
de las leyes que regulan a los intennediarios financieros. el cual regular1a 
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las ffliales de las instituciones financieras del exterior. otorgando la 
posibilidad de establecimiento de filiales exteriores. provenientes de los 
pa1ses con los que México haya celebrado tratados internacionales. dentro de 
los 11mites de la inversión extranjera. consider~ndolas en todo momento como 
sociedades constitu1das en México. con personalidad jur1dica propia y sujetas 
a la jurisdicción mexicana. 

En este contexto. y con la finalidad de integrar a México en el ámbito 
internacional. los cambios importantes que presentó la LGISMS son 1241 : 

L Al derogarse el inciso 2) de la fracción II. del articulo 3. se 
deduce la posibilidad de realizar contratos de seguro con empresas 
extranjeras. 

II. Se crea la fracción I-Bis del artfculo 29. la cual contempla que las 
instituciones de seguros. las que antes de la reforma no podfan ser 
de capital mayoritariamente extranjero. pueden ser filiales de ins
tituciones financieras del exterior. 

III. Dentro de las excepciones a la tenencia de rlk1s del 15% del capital 
social. se incluye a la Administración Pública Federal. con la fina
lidad de que estA pueda apoyar a los sectores que en un momento dado 
pudieran necesitarlo CArt. 29. fracción II. inciso 2. LGISMSL 

IV. Lo mlis relevante de la reforma es la inclusión del Capftulo I BIS. 
artfculos 33-A al 33-N. mismo que contiene todas las disposiciones 
relativas a la f1liales de instituciones financieras del exterior. 
dentro de las cuales destacan la def"infción de filial. instltución 

24. Ver Diario de Debates de la Cdmara d~ Diputados. Ai!o Ill. núnu. 12 ;y /6 
d~ ftthas 25 th novil!lnbre ;y 7 d~ didembr~ de J 993. resptctlwururnte. 
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f1nanc1era del exterior y sociedad controladora filial. las cuales 
se regirán por los tratados internacionales. el citado capftulo y 
los reglas que al efecto dicte la SHCP. previa autorización de la 
misma para operar como tales y garantfa que otorguen para el cumpli
miento de sus obligaciones. 

C) REFORMA DE 1995 

De conformidad con el decreto de fecha 15 de noviembre de 1995. publica
do en el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 1995. se 
introdujeron refonnas a la LGISMS. entre otras leyes del sector financiero. 
las que van encaminadas principalmente a lograr la modernización de la econo
mf a mexicana . 

En base a lo anterior se realizaron modificaciones a varios ordenamien
tos legales. tales c0010 la Ley de Instituciones de Crédito. Ley del Mercado 
de Valores. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédi
to. Ley General de Institic1ones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Ley 
Federal de Instituciones de.Fianzas. Ley del Banco de México y Ley del Servi
cio de Tesorerta de la Federación. 

Tales refonnas versan sobre aspectos tales como la protección a los 
intereses del público. la adopción de medidas para coadyuvar en la prevención 
del delito de lavado de dinero. as1 como la actualización del régimen legal 
de la Tesorer1a de la Federación. 

En este sentido se aumentó el porcentaje de acciones de voto limitado a 
integrantes del capital social que pueden emitir organizaciones auxiliares 
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del crédito. instituciones de seguros y de fianzas. pudiendo éstas últimas. 
incrementar los 11mites mliximos de tenencia accionaria individual. 

En el rubro de inversión extranjera se establece que la SHCP podr~ auto
rizar la adquisición de acciones por arriba de los lfmites previstos como 
regla general para la tenencia individual. con la finalidad de que los inter
mediarios con capital mayoritariamente mexicano puedan convertirse en filia
les de tales instituciones. 

Por lo que respecta a las refonnas a la LGISMS. podemos cita rus>: 

I. En el articulo 29. fracción L se permite la emisión del 30% de 
acciones de capital social, con la caracterfstica de voto limitado. 

11. Se permite a las empresa financieras del exterior la adquisición de 
acciones representativas de capital de instituciones de seguros 
mexicanas. siempre y cuando la inversión mexicana mantenga la facul
tad de determinar el manejo de la institución y su control efectivo 
(Art. 29. fracción !l. inciso ll. LGISMSl 

III. Se introduce la posibilidad de ser propietario de hasta el 20% del 
capital pagado. incluyéndose dentro de las excepciones. la adquisi
ción de un porcentaje mayor a las instituciones filiales del exte
rior y las sociedades controladoras filiales. de conformidad con las 
reglas generales que a tal efecto expida la SHCP (Art. 29. fracción 
ll. apartado 2. inciso 1). LGISMS). 

25. Ver Diario de Debates de la G:lmara de Diputados. Alfo /1, nWns. 12 y J4 
d~ fechas 6 y 26 de oc1ubrt! de 1995, rt!spectlvamente.· 
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IV. Se establece que el consejo de administración de las filiales del 
exterior se integrar~ por lo menos con s consejeros. de los cuales 
la mayor1a deber~ residir en el pals CArt. 33-K LGISMSJ. 

En resumen podemos considerar que las refonnas citadas tienen Ta finali
dad de dotar al sector asegurador de Tos medios adecuados para lograr la 
competitividad y la modernización comercial. que les permita establecer 
alianzas con filiales del exterior a 'fin de integrarse al mercado internacio
nal. contando adem~s con la supervisión del gobierno mexicanc. 

D) REFORMA. DE 1996 

Una de las reformas m~s reciente de la LGISMS se dio en mayo de 1996, de 
conformidad con el Decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 
de Reformas y Adiciones a Tas leyes General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros. para Regular las Agrupaciones Financieras. de Insti
tuciones de Crédito. del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consu
midor. publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 
1996. Cabe senalar que el decreto en comento. va en estrecha relación con la 
nueva Ley del Seguro Social publicada en el DOF el 21 de diciembre de 1995. 

Por tal motivo. las reformas a las leyes que regulan el sector financie
ro mexicano. se realizaron con la finalidad de actualizar y modernizar el 
sistema de seguridad social. con el propósito de disponer de un nuevo esquema 
que pennita que las pensiones sean m~s dignas y justas; garantizar una pen
sión m1nima en términos reales: otorgar la plena propiedad a los trabajado
res sobre sus recursos: estimular el esfuerzo individual y voluntario del 
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ahorro de los trabajadores e impulsar el ahorro interno y aprovecharlo para 
reactivar la inversión productiva. 1211 • 

En este sentido. las reformas que se introdujeron a Ta LGISMS. fueron 
para permitir que las instituciones de seguros estén en condiciones de operar 
los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social y puedan 
intervenir en el capital de las AFORES (Administradoras de Fondos para el 
Retiro). asf como en el de las SIFORES CSociedadades de Inversión Especiali
zadas de Fondos para el Retiro). debido a que en la nueva Ley del Seguro 
Social se establecen normas relativas al seguro de trabajo. invalidez y muer
te. retiro. cesantfa en edad avanzada y vejez. con el fin de promover el 
otorgamiento de pensiones m~s dignas a los trabajadores y sus familias. 
También se prevé que con cargo a estos recursos acumulados de la cuenta indi
vidual para el retiro. la administradora adquirirá a nombre del trabajador y 

en favor de sus beneficiarios. al otorgarse la pensión. un seguro de sobrevi
vencia en los térm1nos que detennine la Comisión Nacional de Seguros y Fian
zas. 

B~sicamente las refonnas de la LGISMS las podemos resumir enu 71 : 

I. Se incluyen dentro de las operaciones de vida los contratos que 
tengan como base planes de pensiones o de supervivencia derivados 
de las leyes de seguridad soc1al. mediante autorización que se 
otorgar~ sólo a las instituciones de seguros que las practiquen en 

26. Vll:'r Die/amen de las Comisiones Unidas de Trabajo y P~isión Social y 
Hacienda y Clldi10 Público de f«ha 18 de abril de 1996. rdalivo al Dl!Cnlo 
de üy de los Sislnnas de Ahorro para el Rdlro y de Reforma.s y Adiciones a 
las leyes G-enrral de lnsliluc:iones y Sociedades Murualista.r de Seguros. para 
Regular las Agl'llpac:iones Financieras. de lnslituc:iones de Crrdlto. del Mer-
cado de Vtllores y Frderal de Prolección al Consumidor. 

27. Vit'r la publicación del dtado decrit'tO DI d Diario Oficial de la Frt!era
c:idn de fec:hll 2.3 de mayo dit' /996. 
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forma exclusiva. sin que a las mismas se les pueda autorizar cual
quier otra operación. (Arts. 7. tercer p~rrafo y 8. fracción 1 y 
I-Bls LG!SMSJ. 

11. Con la finalidad de prevenir conflictos de intereses. se introdu
cen prohibiciones para ser consejero propietario. tales como ser 
servidor público de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro CCONSAR). y para ocupar el cargo de comisario pro
pietario o suplente no se deber~ ser funcionario de instituciones 
de crédito. de seguros. de fianzas. de casa de bolsa. de AFORES. 
CArt. 29. fracción VII-bis. inciso h). y Art. 32. fracción III. 
LG!SMS). 

III. Se permite a las Instituciones de Seguros invertir en el capital 
de las administradoras de fondos para el retiro y en el de las 
sociedadades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 
(Art. 34. fracción XIV-Bis LGISISM). 

IV. Adicionalmente las instituciones de seguros podr~n invertir en el 
capital social de otras instituciones de seguros o de fianzas 
(incluyendo extranjeras). AFORES. SIFORES. y almacenes generales 
de depósito. arrendadoras financieras. empresas de factoraje y 
casas de cambio. siempre que éstas no formen parte de grupos 
financieros. Se establece que la citada inversión no podr~ ser 
mayor al 20% de la suma de capital pagado y reservas de capital de 
la inversora: dicho porcentaje podr~ ser mayor en caso de que la 
inversión se realice en instituciones de seguros autorizadas para 
practicar los seguros de pensiones derivados de las leyes de segu
ridad social. as! coma en las AFORES y SIFORES. previa autoriza
ción de la CNySF. (Art. 61. fracción !!!. LGISMS>. 
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v. En protección de los intereses de pensionados y beneficiarios de 
los seguros. se les dotó a éstos con el car~cter de acreedores con 
privilegio especial. por lo que en los supuestos de quiebra o de 

liquidación administrativa de una aseguradora. siempre prevalecertl 
el derecho de éstos sobre el de otros acreedores. corno es el caso 
de 1 as reaseguradoras. (a rt. 129 LGISMS): 

En resumen se puede seMalar que la citada reforma a la LGISMS tiene como 
propósito que las instituciones de seguros del pafs que pretendan manejar los 
seguros de pensiones derivados de Tas leyes de seguridad social. cuenten con 
un marco legal que regule dicha actividad. asi como las princ'ipales directri
ces que les permita prestar dicho serviclo. 

E) REFOR.l\·IA DE 1997 

La últilTld reforma de que ha sido objeto la LGISMS fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del dfa 3 de enero de 1997. Por considera
ciones del Ejecutivo Federal. dicha reforma. que resulta ser la 32a. desde 
que se creó en 1935. pretende fortalecer el régimen de solvencia de las ins
tituciones y sociedades mutualistas de seguros. as1 como contar con una 
supervisión mAs estricta del reaseguro. agilizar los procedimientos arbitra
les de la Comis1ón Nacional de Seguros y Fianzas. y en general procurar el 
desarrollo del sector asegurador. 

De las principales disposiciones vertidas en la m~s reciente refonna. 
sobresalen 1211 : 

28. Veor dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. 
Cdmara de Diputados de fecha 4 de dicielTlbre de 1996. 
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I. Para protección de los intereses del público. se precisa que se 
realiza una operación activa de seguros cuando. en caso de que se 
presente un acontecimiento futuro e incierto. previsto por las 
partes. una persona. contra el pago de una cantidad de dinero. se 
obliga a resarcir a otra un da~o. de manera directa o 1ndirecta o 
a pagar una suma de dinero. CArt. 3o. fracción l. p~rrafo 

segundo LGISMSl. 

Il. Se pennite que. previa autorización de la SHCP. las empresas de 
seguros extrar.jcias puedan celebrar en territorio nacional. con
tratos de seguro relacionados con riesgos que sólo puedan ocurrir 
en los pa1ses en los que estén autorizados para operar. Como 
medio de control. se faculta a la CNSF para opinar sobre la revo
cación de la autorización a que se hace referencia. cuando esta 
última considere que los intereses de los usuarios se encuentran 
en peligro CArt. 3o .. fracción 111. inciso 1). LGISMS>. 

111. Se abre la posib1lidad para contratar un seguro con una asegurado
ra extranjera en el caso de que se compruebe que ninguna de las 
aseguradoras del pa1s pueda o estime conveniente cubrir los ries
gos de los cuales quiere protegerse el usuario CArt. 3o.. frac
ción II l. mci so 2J. LGISMSl. 

IV. Reconociendo la importancia de que cada vez ~s mexicanos cuenten 
con un seguro para cubrir los riesgos de accidentes y enfermeda
des. se adic1onan los ramos: accidentes personales. gastos médi
cos y salud: asimismo se expresa en forma espec1fica en el ramo 
de danos. el concepto de terremoto y otros riesgos catastróficos. 
ya que el pa1s se encuentra altamente expuesto a éstos CArt. 7o .. 
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fracción IL incisos a>. b) y e). fracción 111. inciso hL 
LGISMS)C 29 i 

Una de las adiciones de mayor importancia resulta ser el 
nuevo ramo de salud. el cual es considerado como la base 
para que las sociedades conocidas como entidades administra
doras de medicina prepagada. se transformen en instituciones 
de seguros. 

V. De manera especial se implementaron medidas para supervisar el 
mejor funcionamiento de las reaseguradoras y de los intermediarios 
del reaseguro. pennitiendo que las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros únicamente puedan utilizar los servicios de 
intermediarios domiciliados en el pa1s para la celebración de 
operaciones de reaseguro. siempre y cuando cuenten con la autori
zación discrecional de la CNSF. Asimismo se exige a las empresas 
reaseguradoras que acrediten ante la SHCP. que cuentan con la 
calificación m1nima que determine la misma. a fin de comprobar su 
estabilidad y solvencia (Arts. 26 y 27. tercer p~rrafo. LGISMS). 

La citada reforma. as1 como la de los art1culos 37. 50 inci
so 2). 52 inciso 2). 58. 59. y 74 de la LGISMS. fue severa
mente cuestionada por la oposición. al considerar de excesi
va discrecionalidad las facultades concedidas a la SHCP. las 

29. Al respecto cabe seilalar que la propia Comisi6n de Hadnula y Cddito 
Público de la H. Cdnuira de Diputados. en el dictamen correspondinrle a 
la reforma ni comento. consideró la convoiimcia de que pudieran reco
gerse en la 1.4)' Sobre el Contrato dL Seguro. las adecuaciones necesarias 
para operar los seguros derivados de las nunoas leyes de segun"dad 
social. incluyendo las que han punto marcha los nuevos sistemas de 
ahorro para el retiro. Sin embargo. a la f~ha no ha sido turnada nin-
guna iniciativo al resp.ecro. 
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cuales dejan vac1os que crearfan incertidumbre y trato dife
rente a las instituciones involucradas. lo que se reflejarfa 
en ventajas para una y tropiezos para otras. en perjuicio de 
los inversionistas y usuariosu 01 • 

VI. Como parte de las modificaciones a la organización de las institu
ciones de seguros se establece un capital mfnimo pagado por cada 
operación o ramo que se les autorice. el cual se expresará en 
UNIDADES DE INVERS/ON (UD/SJ y deber~ ser cubierto en moneda 
nacional durante el primer semestre de cada año. En este mismo 
sentido se establece que en ningún momento el capital pagado debe
rá ser inferior al m1nimo que determine la SHCP dentro del primer 
trimestre de cada ai'lo (Art. 29. fracción 1. LGISMS). 

VII. Por otra parte. dentro de la reforma se amplfa la relación de 
funcionarios que no pueden se comisarios propietarios o suplentes 
de las companfas de seguros. aMadiendo a los de cualquier interme
diaria financiera. as1 como a los auditores contables externos de 
la institución de seguros que de se trate CArt. 32. fracciones 
III a V. LG!SMS). 

VIII. En congruencia con la reforma al artfculo Jo .. se permite que las 
aseguradoras puedan actuar como comisionistas con representación 
de empresas extranjeras (Art. 34 LGISMS). 

IX. La suma de capital pagado. reservas de capital y los demcls rubros 
de capital que determine el catcllogo de cuentas aprobado por la 
CNSF. computables para el capital mfnimo de garantfa. deberá 

30. Vtt"r Diario de Dtt"baJes de la H. CdmDra de Diputados del dla S de didtt"m
brr d4t' 1996. 
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1nvert1rse conforme a las nuevas disposiciones previstas en el 
nuevo art1culo 61 de este ordenamiento. que prevé el otorgamiento 
de reglas de car~cter general que emitir~ la SHCP para orientar el 
fortalecimiento de los recursos patrimoniales de las instituciones 
de seguros CArt. 35. fracciones ll y XII LGISMS). 

X. Una refonna de particular interés es la vinculada al manejo de los 
seguros de pensiones derivadas de las leyes de seguridad social. 
la cual tiene como finalidad principal el impulsar decisivamente 
al sector asegurador. Al respecto se prevé que las instituciones 
autorizadas para la pr~ctica de tales seguros constituyan. adicio
nalmente a las reservas tradicionales. una reserva •atewi&t1ca 
especial. complementaria a la reserva de riesgos en curso. que 
tendrá como objeto proveer los recursos necesarios para que las 
aseguradoras hagan frente a posibles incrementos en los 1ndices de 
supervivencia de la población asegurada. as1 como una reserva para 
fluctuación de inversiones con el propósito de apoyar a las insti
tuciones ante posibles variaciones en el rendimiento de sus inver
siones CArt. 52-Bis. fracciones 1 y 11. LGISMS>. 

XI. Por otra parte. quedó establecido que las instituciones de seguros 
constituyan a través de un fideicomiso. un fondo especial cuya 
finalidad será contar con recursos financieros que apoyen el ade
cuado funcionamiento de estos seguros;. los principales objetivos 
de este fideicomiso ser~n los de proveer de fondos al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que éste cubra a la institución de 
seguros fideicomitente los recursos que requiera. en el supuesto 
de que los montos constitutivos hayan sido insuficientes para 
cubrir las pensiones correspondientes (Art. 52-Bis l. LGISMSl. 
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XII. Se introdujeron una serie de procedimientos para atender de manera 
mAs adecuada las reclamaciones que plantean los usuarios en contra 
de alguna institución o sociedad mutualista de seguros. 

En el procedimiento conciliatorio se elevan las multas en 
caso de incumplimiento de las aseguradoras respecto a las 
juntas que se les convoquen. asf como algunas precisiones 
relativas al tratamiento de las reclamaciones (Art. 135. 
fracción l. LGISMS). 

En el juicio arbitral en amigable composición se permite que 
se fijen de manera espec1fica y de común acuerdo por las 
partes. las situaciones y puntos motivo de la controversia. 
estableciéndose las etapas. formalidades o términos a que se 
sujetar~ el arbitraje. (Art. 135. fracción 11. LGISMSJ. 

Por lo que hace al procedimiento de estricto derecho. los 
plazos 
III y 

deberén ajustarse a los previstos en las fracciones 
III-Bis del art1culo 135 LGISMS. con lo cual se da 

certidumbre al procedimiento. 

En resumen éstas son las modif1caciones més sobresalientes de la recien
te reformafJ:i.). que en general fortalecen la desregulación de su actividad. 
su liberación con propósitos de autogestión. su fortalecimiento financiero y 
su internacionalización. todo ello dentro de un esquema de desregulaciones 
prudenciales que protegen adecuadamente los intereses de los usuarios y bajo 
una supervisión que tiene por propósito cuidar el estricto cumplimiento de 

.JI. Ver Ezpo$idd11 de Molims de la lnicia1iwz de Reforma a la 1.1)1 Galera/ 
de lns1itudones y Socif!dades Mutualistas de Seguros de fecha 7 de 
ltO..,¡nnbrr de 1996. 
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las normas técnicas y el régimen de solvencia que deben mantener las empresas 
aseguradoras . 

F) REFORMA l\IA. YO 1997 

Por otra parte. de conformidad con el arttculo 4o. del Decreto por el 
que se reforman dfversas Leyes Financieras. publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de mayo de 1997. se refonnó el cuarto párrafo del arttculo 
140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
adicionándole ademAs con los párrafos quinto. sexto y séptimo. 

La citada refonna prevé un mecanismo de control de las operaciones que 
signifiquen infracciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia 
de Fuero común. y para toda la República en Materia de Fuero Federal (Art. 
400-Bis C.P. correspondiente a las operaciones con recursos de procedencia 
111cita>: de tal forma se establece que la SHCP oyendo la opinión de la 
CNSF. dictara disposiciones de car~cter general que tengan como finalidad 
establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones 
irregulares. incluyendo la obligación de emitir reportes periódicos sobre las 
operaciones realizadas. 

Dichas nonnas generales deberán considerar aspectos comcJ los criterios 
para la adecuada identiricación de los clientes y usuarios de las operaciones 
y servicios de los asegurantes. que consideren su condiciones espec1ficas y 
actividad económica. tipos y actividades de los clientes o usuarios: los 
plazos en que operen y las prácticas comerciales. financieras y aseguradoras 
que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal y 
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medidas especfficas de seguridad en el manejo de las operaciones de las pro~ 
pias aseguradoras. 

Al respecto son los miembros de los consejos de administración. comisa
rios. auditores externos. funcionarios y empleados de las aseguradoras. los 
que tienen la obligación de observar las citadas nonnas y cuya vio1aci6n se 
prevé sancionarla con multa equivalente al 10% del acto u operact6n que se 
tr"ate. 

SJ AECLAME?'lli,-0 DEL SEGURO DE GRUPO 

€1 R€Gl.AHEHTO DEL SEGURO DE GRUPO. publicado en el Día~io DfiCidl de la 
Federación del 7 de jul10 de 1962 (vigente a la fecha). se encarga de regular 
uno de los tipos de seguro de vida: cano ya se comentó. en la operación de 
v1da existe un matiz adicional que debe considerarse: el seguro de vida 
puede ser. ad~s ae indiv1dual. colectivo o de grupo. 

Este último tlpo de seguro de vida tfene su fundamento legal en el artt
culo 191 de la Ley Sobre e1 Contrato de Seguro. mismJ que sef1ala: 

"ARTICULO 191 LCS. - En el seguro áe grupo o de empresa. 
el asegurador se obliga por la muerte o duración de la 
vida de una persona determinada. en razón sirrplemente de 
pertenecer al mismo grupo o erJl)resa. mediante e 1 pago de 
pr1111ds periódicas. sin necesldad de examen ffié,dlco ... 

De lo anterior se tiene que el seguro de grupo se caractertza en ténni
nos del artfculo citado. al igual que se puede apreciar en el artfculo 1 del 
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Reglamento Sobre el Seguro de Grupo CRSG), por la ausencia del examen médico 
en el seguro de vida. Asimismo el propio reglamento (Art. 2o. RSG>. define 
como grupos asegurables: 

A) Los empleados y obreros de un mismo patrón o empresa. 

8) Los sindicatos. uniones o agrupac1ones de trabajadores en servicio 
activa. 

C> Los cuerpos del ejército. de la policfa o de los bomberos. y 

0) Las agrupaciones legalmente constitu1das que a juicio de la Secreta
rfa de Hacienda y Crédito Público sean susceptibles de considerarse 
como grupo asegurable. 

Para que estos grupos asegurables sean considerados como tales se 
requiere que lo conformen por lo menos el 75% del total de personas que inte
gran los grupos senalados en el artfculo 20. del RSG. Ademéis es necesario 
que dicho porcentaje se encuentre representado al menos por 10 personas en el 
caso de empleados u obreros. o bien 25 personas en los demás casos. 

Estas son algunas de las caracter1sticas de este tipo de seguro de vida: 

l. Se establece que la suma asegurada para cada miembro del grupo no 
podrá ser superior al monto que resulte de multiplicar la suma pro
medio por algunos de los factores indicados en el art1culo 4 del 
RSG. 

Esta disposición tiene como finalidad principal establecer un siste
ma de equidad ante el grupo asegurable al mismo tiempo que evita una 
selección adversa a la aseguradora. 
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II. Se permite que los propios miembros del grupo puedan contribuir al 
pago de la prima. mismo que como sef1ala el artfculo 6 RSG. no podr~ 
ser superior al 75%. 

La r1nalidad de esta disposictón es permitir que los grupos suscep
tibles se asegurarse. pero que por algún motivo se encontraran impe
didos para hacerlo. estén en posibilidad de organizarse y convenir 
con sus patrones o persona moral correspondiente. la celebración de 
este tipo de contrato en beneficio de los primeros. A la vez el 
propio RSG establece un dispositivo de seguridad para el grupo ase
gurable. impidiendo que cubran m~s del 75% del monto de la prima. 

III. De conformidad con el artfculo B RSG. se prevé que el contratante 
(considerado en el artfculo 3 RSG). no podr~ ser beneficiario del 
seguro de grupo. salvo que se trate de garantizar un crédito. 

Una vez m~s estamos en presencia de una de las disposiciones de 
seguridad para los particulares. con la cual. salvo Ta excepción 
senalada. tienen seguro su ahorro. 

IV. Intimamente relacionada con el punto anterior se encuentra la obli
gación del contratante de informar a la aseguradora de aquellos 
miembros que ingresen al grupo. para lo cual deber~n remitir el 
consentimiento respectivo asf como la designación de beneficiarios 
realizada por el propio miembro del grupo CArt. 11 RSG). 

V. Se prevé un excepción al aseguramiento sin examen médico. misma que 
opera para los nuevos miembros del grupo asegurable. los cuales 
cuentan con 30 dfas para expresar su consentimiento. a lo cual 
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transcurrido dicho término. deberán someterse a un examen médico. en 
caso de que deseen asegurarse. CArt. 14 RSG). 

VI. Para proteger contra desviaciones extremas en la siniestralidad. el 
reglamento pone 11mites respecto del número de individuos que deben 

integrar el grupo y la máxima desviación que respecto de la suma 
asegurada promedio puede haber. 

Comúnmente el seguro de grupo es comparado con el seguro colectivo: en 
realidad la forma de operar de.ambos es muy similiar. sin embargo. el seguro 
colectivo de vida se distingue del seguro de grupo en cuanto a que cada uno 
de los individuos que integran la colectividad mantiene una relación indivi
dualizada con la institución de seguros. Usualmente s~ integra de grupos 
homogéneos de personas en una misma ocupación, profesión o afinidad (aun 
cuando no los una un v1nculo laboral con el mismo patrón). conservando las 
pólizas su individualidad. operando de manera más cercana a un esquema soli
dario. 

Hasta aqu1 se ha hecho una breve resena histórica del seguro. principal
mente del seguro de vida. indicándose en cada una de las etapas del mismo. la 
normatividad aplicable de conformidad con el entorno social y económico pre
valeciente en la época. De esta forma la figura del seguro como contrato 
jur1dico se ha ido modificando de conformidad con los cambios senalados. 
adaptándose a las metas del sector financiero en materia de seguros. as1 como 
a las necesidades de los particulares. 

No obstante los cambios indicados. el seguro ha conservado sus principa
les elementos como contrato jur1dico. mismos que en el siguiente capitulo se 
detallarán sistemjticamente con el fin de contar con más detalles de la figu
ra estudiada en este trabajo. 
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Como se vio en el capftulo anterior. los orfgenes del seguro datan desde 
el siglo XIII. principalmente por lo que hace al seguro mar1timo: a partir 
de ese entonces y hasta la fecha. el seguro visto como figura jur1dica gene
radora de derechos y obligaciones. es decir. como contrato jurfdico. se ha 
ido perfe~cionando de conformidad con los principios jurfdicos de cada legis
lación; en nuestro caso dicha situac16n ha dado lugar a una amplia regula
ción. 

En el presente capftulo se desglosan de manera sistem~tica los elementos 
que conforman el seguro como figura jurfdica. incluyendo entre otros. la 
forma que le da origen. los participantes y sus consecuencias jur1d1cas. 

Todo el lo dentro del marco jur1dico de la Ley Sobre ei Contrato de Segu
ro. que como se citó anteriormente. es aquélla encargada de regular todo lo 
concerniente a la celebración del contrato de seguro. asf cOITIO prever Tas 
consecuencias jur1dicas que su celebración acarrea. incluyendo los derechos y 
obligaciones que cada parte asumir~. 
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l. COl'iCEPT'O DE SEGURO 

1) CONCEPTO ETll\IOLOGICO DE LA PALABRA SEGURO 

El adjetivo común que en la lengua hispana se emplea para describir el 
estado de tranquilidad frente a determinado acontecimiento. el seguro. pro
viene del lat1n securus. 

Securus. entre otras acepciones. signtfica cierto. firme. 
indudable. tranquilo. sin cuidado: en una palabra. seguro es 

verdadero. 
el ténnino 

empleado para definir la tranquilidad frente a la incertidumbre. la serenidad 
frente a la posibilidad de un evento imprevisto. 111 

2) CONCEPTO DOCTRL"IJAL DEL SEGURO 

Hablar de un concepto doctrinario del seguro serf a como hablar de tantos 
conceptos como estudiosos del tema existan. En realidad aún no ha habido 
consenso en un concepto unánime que defina el seguro como contrato jur1dico. 

Razón tal que ha dado origen principalmente. a dos corrientes. estando 
algunos doctrinarios en Tavor de una dicotomf a del seguro en cuanto a que el 
mismo mantiene una dualidad debido a la naturaleza de la prestación de la 
aseguradora (indemnización o no). 

J. Gorcta Diego Vicnite. Dircionariq Etimoidgico Hispdnico, Madrid. 
E.spa.sa·Calpe. pdg. 870. 
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En oposición. se encuentran aquellos que conciben un concepto único para 
cualquier rama del derecho. argumentando el car~cter indemn1zatorio de todo 
contrato de seguro. 

De cualquier forma. dentro de las definiciones doctrinarias siempre se 
encuentran los principales elementos que configuran el contrato de seguro: 
partes. objeto. prestaciones. etc. 

Por otro lado. muchos doctrinarios dudan que se pueda dar una concepción 
general del seguro que se adapte a todas las ciperaciones de éstos; por su 
parte Osear V~squez del Mercado. en su libro Contratos Mercantiles. ref'iere 
uno de los conceptos mas completos del seguro: 

"Es la relación .Jurfdica en virtud de la cual la empresa 
aseguradora. cont:ra el pago de una prima se obliga a 
relevar a 1 asegurado. en los términos convenidos de las 
consecuencias de un evento dañoso. e incierto. siendo 
obligación de la aseguradora resarcir el daffo o pagar una 
suma de dinero .. ,~, 

La reserva en no aceptar ampliamente una definición del contrato de 
seguro es en razón de que el campo que nos ocupa como ya se citó. se subdivi
de en seguros esencialmente indemnizatorios (seguro de danos o cosas) y segu
ros no necesariamente indemnizatorios (seguros de personas). 

Por tal motivo. pref1ero partir del concepto suministrado por la Ley del 
Contrato de Seguro. indicando al respecto que no obstante que no es un con
cepto exento de crftica. es el único concepto jurfdicamente v~lido. 

2. Vd,:qur:: d~I M~rc:ado Osear. Conrraw Afc~milcr. 
pdg. 258. 

México, Porrúa, .1989, 
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3) CONCEPTO JURIDICO 

Por lo que respecta al concepto jurfdico de la palabra seguro. en rela
ción a su acepción como contrato jurfdico. parece no haber problemas. toda 
vez que la propia Ley Sobre el Contrato de Seguro en su artfculo lo. nos 
define claramente la noción del seguro. estableciendo: 

ARTICULO lo. LCS.- Por el contrato de seguro. la empre
sa aseguradora se obliga. mediante el pago de una prima. 
a resarc1 r un daiio o pagar una suma de dinero al veri fi -

carse la eventualidad pr-evista en el contrato. 

En relación con la acepción transcrita. existen múltiples crfticas y 
reproches por parte de los juristas y doctrinarios. Algunas b~sicamente 

repercuten en su redacción. con lo que tomando en cuenta que as1 como no hay 
unanimidad en cuanto a la definición del seguro. tampoco existe la m1sma en 
el criterio tomado para analizar cada uno de los términos que conforman la 
definición del seguro <art1cu1o lo. LCS). 
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11. MARCO LEGAL VIG~TE 

Además de las últimas modificaciones que se detallaron anter1onnente. en 
esta sección se presenta una descripción de los principales aspectos vigentes 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Para 
facilitar su an¿jlisis se ordenan en función del tema que regulan. 

1) l\.IERCAl'llil"'TILIDAD DEL SEGURO 

Co.TIO se citó anterlormente. el contrato de seguro se regula principal -
mente por la Ley Sobre el Contrato de Seguro de 1935. con reformas publicadas 
en el Diario Of1cial de la Federación del 15 de abril de 1946 y 5 de enero de 
1966. 

Al respecto. el texto del articulo lo. LCS. nos indica que por defini
ción el legislador sólo concibe como seguro el realizado por empresas. las 
cuales deben organ1zarse y funcionar como instituciones de seguros. pues tal 
requisito. como se verá ~s adelante. es 1ndispensable para la autorización 
que se otorgará en congruencia con la Ley General de Instituciones y Socieda
des Mutual1stas de Seguros. 

Tenemos 
razón a lo 

en que el contrato de seguro adquiere su naturaleza mercantil 
establecido en la fracción XVI del artfculo 75 del Código de 

Comercio. que nos se~ala como actos de comercio los contratos de seguro 
toda especie siempre que sean hechos por empresas. 

de 
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2) LA SVPERVISION DE LA OPERACION DEL SEGURO 

Genéricamente se pueden distinguir dos tipos de seguros: los de danos y 
cosas y los de personas. entre los que se incluyen los de vida. De todos 
ellos. son los seguros de vida los que exigen una supervisión més cuidadosa 
para asegurar su solvencia. ya que las instituciones de seguros conservan el 
ahorro que asegura el bienestar de los retirados. las viudas y los huérfanos. 
entre otros que pueden designarse como benef1ciarios. 

A efecto de que esta actividad aseguradora con función social y económi
ca pueda desarrollarse cumpliendo sus objetivos. se requiere de una perfecta 
organización. El mismo nivel de consenso que gira en torno a la necesidad de 
regulación se da en torno a la importancia de una adecuada supervisión. La 
fu:1ción esencial de dicha supervisión es la de garantizar que las compaf'i1as. 
en el ejercicio de sus actividades. se apeguen a las normas vigentes y perma
nezcan solventes. En México se arnpl 1a el concepto de supervisión para abar
car también el contenido de los contratos y la actividad de los intermedia
rios. 

Los objetivos de la supervisión. son: 

Proteger a los asegurados y beneficiarios contra el fraude que 
atente contra la mutualidad o insolvencia: 

Mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios prestados 
por las aseguradoras: e 

Inducir al sector para que cumpla de la mejor manera posible su 
papel como inversionista institucional. 
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Una de las razones que con mayor frecuencia se utiliza para Justificar 
la intervención gubernamental en la reglamentación del sector asegurador. 
deriva de que entre las partes contratantes hdy problemas de asimetrfa en 
información, ya que los asegurantes no tienen la capacidad necesaria para 
supervisar que la institución mantenga una adecuada s1tuación financiera y se 
apegue tanto a la ley como a Tos principios técnicos adecuados. Aun si 
tuviera esa capacidad de supervisión. el costo social de la supervisión indi
vidual superar1a sin lugar a dudas el costo asociado a un organismo especia
lizado de supervisión. 

En México. la facultad de supervisión corresponde a la COHISON NACIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS. órgano desconcentrado de la Secretarf a de Hacienda y 
Crédito Público. el cual fue creado mediante decreto que reforma. adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros. publicado en el Diario Oficial de la Federactón del 3 
de enero de 1990. 

De conformidad con el Reglamento de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas en materia de Inspección. Vigilancia y Contabilidad (RCNSyF). publi
cado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de noviembre de 1990. 
dicha Comisión se encuentra expresamente investida de las facultades de ins
pección y vigilancia de las instituciones y sociedades autorizadas para ope
rar en materia de seguros y fianzas en nuestro paf s. asf como otras atribu
ciones en materia de contabilidad y procedimientos de intervención (Art. 2o. 
RCNSyF). 

Al efecto. el citado reglamento obliga a las personas ffsicas y morales 
sujetas a la inspección y vigilancia de la CNSyf. a prestar a los visitadores 
o inspectores encargados de la pr~ctica de las visitas. todo el apoyo que 
requieran. proporcionando datos. informes. registros. libros de actas. auxi
liares. documentos. correspondencia. y en general la documentación que los 
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mismos estimen necesaria para el cumplimiento de su cometido: de tal fonna 
la v1sitada deberA dar acceso irrestricto a las fuentes de información indi

cadas. oficinas. locales y demc1s instalaciones CArts. 3 y 4 RCNSyF). 

El citado reglamento sei'lala los mecanismos mediante los cuales la CNSyF 
podr~ ejercer sus atribuciones. los cuales podemos agrupar atendiendo a sus 
facultades: uJ 

A) INSPECCION 

Se prevé que la facultad de inspecc1ón podr~ ser ejercida a través 
de v1sftas ordinar1as. especiales y de investigación. Al efecto 
las ordinarias se formulardn de tal modo que se realicen con la 
frecuencia que la experiencia y las neces1dades lo ameriten: las 
especiales se practicardn para examinar y en su caso corregir 
situaciones especiales operativas y las de 1nvest1gac16n para 
revisar. aclarar o evaluar situac-lones especf'flcas (Arts. 7. 8. 9 
RCNSyFJ. 

La inspección que practica la CNSyF tendr¿j por objeto revisar. 
verificar. comprobar y evaluar los recursos. obligaclones y patri
monio de las personas sujetas a la mlsma. asf como las operacio
nes. funclonamiento. sistemas de control y. en general. todo lo 
que pudiera afectar la posiclón financiera y legal. a fln de que 
se ajusten al cumplimiento de las disposlctones aplicables a la 
mater;a (Art. 8 RCNSyF). 

Para la pr¿Jctica de la citada atribución. se requerlr¿j orden 

,3. Ver R~glamnzro d~ la Comisidl'I Nacional de Seguros y Fian:as 'n mar,ria 
de /n.tpnxid,,. Vigilancia y Comabilidad, Dian"o Oficial de Ja F~'ra-
ción de f«ha 22 de noviemb,.., d' 1990. 
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expresa del servidor público competente de la Comisión. la que se 
dará en oficio dirigido a la persona Cde las senaladas en el Art. 
lo. RCNSyF), y deberá contener los requisitos del art1culo 39. 
fracciones I. I I. V. y VIII del RCNSyF. el cual se notificar~ a 1 a 
misma o su representante CArt. 10 RCNSyF). 

Cabe senalar que los visitadores o inspectores asignados. carecen 
de facultades ejecutivas respecto de la institución o persona en 
que se encuentran comisionados: por lo tanto se abstendr~n de 
ordenar ajustes. castigos y cualquier otro movimiento contable. 
Las situaciones identificadas que ameriten algún tipo de acción o 
medida irunediata. deberc!n ser comunicadas al superior jer~rquico a 
fin de que 1 a Corni si ón determine 1 o conducente (Art. 14 CNSyF). 

De toda visita de inspección deberá formularse un informe general. 
Cen el que se inclu1rán los parciales). en los que dar~n cuenta de 
los hechos y documentos que se ref1eran a los aspectos cuantitati
vos y cualitativos determinados durante la visita y debertin ser 
elaborados exclusivamente por personal de la Comisión (Arts. 16. 
17 y 18 RCNSyF). 

Bl VIGILANCIA 

La vigilancia que ejercerA la Comisión consistiré en cuidar que 
las personas sujetas a ella. cumplan con las disposiciones de la 
Ley General de lnstituc1ones y Saciedades Mu1.:ual istas de Seguros. 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. asl como las demas leyes 
aplicables <Art. 24 RCNSyf). 

Esta facultad se ejerceré mediante la comprobación y evaluación 
sisteMtica del funcionamiento. servicios y operación de las ins-
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tituciones y personas a que se refiere el reglamento. para cuidar 
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y preve
nir. identificar. y en su caso. corregir oportunamente las situa
ciones que puedan afectar su estabilidad. solvencia eficiencia y 
productividad. 

C) CONTABILIDAD 

Al respecto. las personas f1sicas y morales sujetas al reglamento 
en comento. están obligadas a llevar en forma regular. libros y 
registros de contabilidad en los que se harán constar el d1a. 
todas las operaciones que se realicen y signifiquen variaciones al 
activo o pasivo. para lo cual podrán adoptar un sistema de regis
tro previamente aprobado por la CNSyF y con apego al catálogo de 
cuentas uniforme e instructivo correspondiente que para cada tipo 
de institución. organización o entidad apruebe la Comisión. 
CArts. 32. 33. y 34 RCNSyF). 

3) AtrrORlZACION PARA REALIZAR OPERACIONES ACTIVAS DE SF.GUROS 

Su exigencia obedece al principio de que los riesgos asegurados por 
residentes dentro de las fronteras del pa1s deben estar cubiertos por insti
tuciones licenciadas para operar en el pa1s. 

Conforme al art1culo 5 de la LGISMS. para organizarse y funcionar como 
ipstitución de seguros se requiere autorización del Gobierno Federal. quien 
la otorgará discrecionalmente. a través de la Secretar1a de Hacienda y Crédi-
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to Público. para operar en una o mlis de las siguientes operaciones de seguro 
(Art. 7 LGISMS): 

I. Vida 
II. Accidentes o enfennedades. en alguno o algunos de los ramos 

siguientes: 
a) Accidentes personales; 
b) Gasto médicos. y 

e) Salud: 
III. Oaiio. en alguno de los ramos siguientes: 

a> Responsabilidad 
b) Marftimo y Transportes 
e) Incendio 
d) Agrfcola 
e> Automóviles 
f) Crédito 
g) 

h) 

i) 

Diversos 
Terremoto y 
Especia les 
LGISMS. 

otros riesgos catastróficos. y 
declarados por la SHCP conforme al artfculo 9 

Dentro de la operación de vida quedan comprendidos los seguros que ten
gan como base del contrato. riesgos que puedan afectar la persona del asegu
rado en su existencia. Se considerar~n comprendidos dentro de estas opera
ciones los beneficios adicionales que, basados en la salud o en accidentes 
personales. se incluyan en pólizas regulares de seguros de vida. 

También se considerar~n comprendidas dentro de estas operaciones. los 
contratos de seguros que tengan como ba~e planes de pensiones relacionados 
con la edad. jubilación o retiro de personas. ya se bajo esquemas privados o 
derivados de las leyes de seguridad social. 
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El concepto de autorización previa se amplfa para abarcar también a los 
agentes de seguros. Para intervenir en la contratación de seguros. mediante 
el intercambio de propuestas y aceptac1ones. y en el asesoramiento para cele
brar. conservar o madi ficar los contratos de seguros. se requiere 1 a autori -
zación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Con ello se 
pretende dar a la actividad aseguradora cierto nivel de profesionalismo en 
beneficio del público usuario. 

Por otra parte. la legislación mexicana prohfbe a toda persona ffsica 
contratar seguros de personas con empresas extranjeras. cuando el asegurado 
se encuentre en la República al celebrarse el contrato. 

Al igual que en otros pa1ses. la legislación mexicana permite que en los 
casos en que las empresas aseguradoras facultadas para operar en el pafs no 
puedan o estimen inconven1ente realizar determinada operación de seguros. se 
contrate con una empresa extranjera. directamente o a través de una compa~fa 
de seguros nacional. Esta posibilidad se sujeta a previa autorización dis
crecional por parte de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público. 

En cualquier caso se permite a la autoridad graduar la entrada conforme 
considere que una mayor participación de empresas en el sector redunde en el 
beneficio del usuario del seguro. 

4) REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCION DE LA ASEGURADORA 

El marco legal del seguro mexicano se integra. como ya se ha comentado. 
por dos leyes que lÓ regulan de forma directa: 
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A) La que rige al contrato de seguro como acto sustantivo de la asun
ción técnica de los riesgos ajenos. (Ley Sobre el Contrato de 
Seguro). y 

8) La regulación que se aplica a quienes ofrecen el servicio de ase
guramiento en cuanto a la forma y términos conforme a los cuales 
deben desarrollarlo (Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros). 

La legislación mexicana exige que las instituciones interesadas en ofre
cer seguros en la República Mexicana cumplan con algunos requisitos de orga
nización. entre los que destacan: 

l. Deben de constituirse como sociedades anónimas de capital fijo o 
variable o bien como sociedades mutualistas de seguros (Arts. l. 
29 y 78 LG!SMS>. 

II. Su composición de capital estli regulada. indic~ndose que por razón 
del origen de los accionistas que suscriban el capital. las insti
tuciones se seguros podr~n ser de capital total o mayoritariamente 
mexicano. o de capital total o mayoritariamente extranjero. en 
cuyo caso dichas instituciones serán consideradas como filiales de 
instituciones financieras del exterior. siendo aplicables los 
art1culos 33-A 33-N de la LGISMS <Art. 29. fracción !-Bis. 
LG!SMSJ. 

III. En el caso de las instituciones de seguros con capital mayorita
riamente mexicano. se proh1be la participación. en el capital 
social pagado. de instituciones de crédito. sociedades mutualistas 
de seguros. casas de bolsa. organizaciones auxiliares del crédito. 
sociedades operadores de sociedades de inversión y casas de cam-
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bio: asimismo se establece que personas f1sicas y morales extran
jeras y distintas de las seílaladas. podr~n adquirir acciones 
representativas de capital social de las instituciones de seguros. 
condicionando a que la inversión mexicana sea siempre mayoritaria 
y mantenga la facultad de determinar el manejo y control efectivo 
de la institución (Art. 29. fracción II. inciso a>. LGISMSL 

IV. La oferta del seguro. se tiene que sujetar a los lineamientos 
contenidos en la Ley Sobre el Contrato de Seguro. que se detalla
ron anteriontlente. 

Igualmente. la legislación mexicana. propiamente la Ley de Inversión 
Extranjera CLIE) 1 • 1 • cuyo objeto es la determinación de reglas para canalizar 
la inversión extranjera hacia el pafs y propiciar que ésta contribuya al 
desarrollo nacional (Art. lo. LIE). en su art1culo 7. fracción III. inciso 
e>. se~ala que la inversión extranjera en las instituciones de seguros. podrá 
ser hasta en un 49X del capital social. 11m1te que no podrá ser rebasado 
directamente. ni a través de fideicomisos. convenios. pactos sociales o esta
tutarios. esquemas de piramidación o cualquier otro mecanismos que otorgue 
control o una participación mayor a la que se establece. salvo la excepción 
de los agentes de seguros. 

En el caso de las actividades económicas como las que realizan los agen
tes de seguros CArt. 8. fracción VIII. LIE>. se requerirá resolución favora
ble de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE> para que la 
inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%. 

4. VL'r Ley de /m.'L'rsldn Extranjera, Diario Oficial de la Federacidn d~ 

fecha 27 de diciembre de 199.3, con refomras publicadas L'l 24 de dlt:le1n-
bre de 1996. 
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Asimismo. la LIE prevé la existencia de inversión neutra. la cual no se 
computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera ene1 capital 
social de las empresas mexicanas. De tal forma. la inversión neutra es aque
lla realizada en sociedades mexicanas o fideicomisos autorizados. la cual 
únicamente otorgará (respecto de la sociedad o fideicomiso). derechos pecu
niarios a sus tenedores y. en su caso. derechos corporativos limitados sin 
derecho de voto. Igualmente se considera inversión neutra la inversión 
extranjera en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos limita
dos. previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
CCNByVJ. 

De tal forma tenemos que la existencia de restricciones se explica desde 
el punto de vista de adecuación a la esfera competitiva y permanencia dentro 
de los parAmetros que la autoridad estima como adecuados. En el caso de la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro se debe a la existencia de asimetrfa de 
información que pennitir1a que la aseguradora abusara de la ignorancia rela
tiva del asegurante. 

5) REQUISITOS DE CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS CON CARGO AL CAPITAL 

Por lo que toca a la capitalización de las empresas aseguradoras. la ley 
prevé dos tipos de requerimientos. 

En primer lugar. la Secretaria de Hacienda y Crédito Público establece 
un capital pagado m1nimo para cada operación o ramo. En segundo lugar deben 
de mantener recursos patrimoniales por arriba de ciertos requerimientos de 
solvencia. 
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De esta forma. para 1997, el capital m1nimo pagado con el que deber~n 

contar las instituciones de seguros para cada operación o ramo que se les 
haya autorizado practicar serau 1 : 

OPERACION 

Vida 
Accidentes y 
Enfennedades 
Danos 

Reafi anzami ento 

RAMO 

Uno 
Oos 
Tres 

CAPITAL HINIHO 

PAGADO EXPRESADO EN 
UOIS 

6-816.974 

1•704.243 
5-112. 730 
6-816.979 
9-521.211 

6-091.923 

Los requisitos de capital pagado m1nimo se les exigen a las compaf'\1as de 
seguros de pr~cticamente todo el mundo. Generalmente se exige un volumen 
superior de capital para la operación de vida respecto el exigido para otras 
clases de seguros. debido a la naturaleza de largo plazo de la operación. 

La participación extranjera en la industria del seguro es una justifica
ción adicional para exigir recursos m1nimos de capital. ya que los compromi
sos de las compai'i1as aseguradoras transnacionales usualmente escapan a las 
instancias supervisoras nacionales. Este fue el caso de México mientras se 

.$. Diario Oficial de la Federllción del 27 de nzar::o de 1997. pdg. 4. Cabe seña-
lar que a parrir de 1997, con la reforma al articulo 29. fracción J. de la 
LGISMS. el capilal mínimo pagado con que deberdn contar las aseguradoras para 
cada operación o ramo. será apresado en unidades de inversi6n (UDJSJ. 
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mantuvo la presencia de aseguradoras extranjeras directas operando sea como 
sucursales o como agencias de representación. 

El capital pagado no es el único recurso de capital que se utiliza para 
respaldar la operación de las aseguradoras. Cuentan también con algunas 
reservas con cargo a capital que deben constituir en los términos en que los 
exige Ta Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El objetivo de los requisitos de capital y de las reservas es mantener a 
las compaiHas en condiciones adecuadas en función de seguridad y liquidez. 
para cubrir posibles desviaciones en la siniestralidad o pérdidas que se 
producen en el mercado sobre los valores en que est~n invertidas las reservas 
técnicas. 

Una de las reformas introducidas al marco legal en 1990 formal fza el 
v1nculo entre los recursos de capltal y la capacidad de emisión. exigiendo a 
las compaílfas un determinado margen de solvencia. En México el margen de 
solvencia de determina en función del capital mfnüno de garantfa CCr-G). 

El Ct-Xi pretende "consol1dar la estabilidad y seguridad patrimonial de la 
sociedad para atender los resultados de eventos extraordinarios no considera
do en materia de desviaciones en siniestralidad. inversiones y solvencia de 
reaseguradoras .. cu 

6. V/ase "'Reglas po,. las que se fijan los Proc~imientos de Cdlculo que 
deben aplicar las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros para 
detennina,. su capital mínimo de gareu1tfa •• publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federacidn dd 12 de noviembre de 1990. Y modificadas por 
acuerdos publicados el 12 de enero de 1991. 4 de marzo y .30 de mar.:o de 
1994. 
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El esquema del margen de solvencia reconoce. por un lado. los recursos 
con los que cuenta la aseguradora para hacer frente a las desviaciones a las 
que se refiere el p~rrafo anterior; y por otro a las exigencias técnicas de 
la operación en materia de desviaciones. 

Los recursos con los que cuenta la aseguradora son: 

a) Capital Contable Afecto. 
b) Reserva de Previsión. 

El primero se encuentra integrado por el capital contable menos algunos 
~astigos que las propias reglas establecen relacionados con faltantes en la 
cobertura de inversión o inversiones por ano por arriba de 11mites reglamen
tarios en algunos rubros. 

Respecto de la reserva de previsión. su propósito es apalancar. junto 
con la diferencia entre el capital contable y el activo fijo. la operación 
del seguro ante posibles desviaciones en la siniestralidad de retención. 

El nivel óptimo de la reserva debe variar de acuerdo al requerimiento de 
solvencia que se considere adecuado y a la proporción de este margen de sol
vencia que se desea cubrir con la misma. En el caso concreto de México. se 
decidió que la reserva de previsión cubriera la mitad de los recursos de 
capital exigido. 

Las instituciones de seguros pueden dejar de incrementar la reserva de 
previsión social total. si el monto de la reserva es igual o superior al 50% 
de la cantidad que corresponda en cada caso al requerimiento de capital. 

En cuanto a las exigencias técnicas de la operación de vida. el capital 
m1nimo de garantfa será igual a la cantidad que resulte de aplicar al 0.06% 
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al promedio de las sumas aseguradas de los últimos doce meses. anteriores a 
la fecha de su detenninación. Este c~lculo resulta. en teorfa. igual a dos 
desviaciones en la siniestralidad de retención de cada compai'Ha. 

Se exige a las compai'Has que guarden cierta capacidad patrimonial limi
tando el papel de la capitalización como variable de competencia. Esto 
redundar~ en beneficio de la solvencia y por tanto de la estabilidad pero 
encarece en promedio la actividad aseguradora. 

Ci) CONTROL DE TARIFAS POR PARTE DE LA AUl"ORIOAD SUPERVISORA 

Algunos pafses llevan el principio de protección al asegurado al extremo 
de regular la prima de tarifa que pueden cobrar. Esta supervisión toma dife
rentes formas en los distintos pafses. En algunos se exige tan solo el 
registro de las tarifas; en otros se exige que la prima de tarifa sea sufi -
ciente. Otro esquema consiste en que las aseguradoras cobren según la tarifa 
establecida por un organismo especializado; una modalidad de este último 
caso es que las aseguradoras sean miembros de una oficina tarificadora. 

En México se exige que las primas sean. entre otras: 

Suficientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que contraigan con los asegurados. 

Homogéneas para riesgos iguales Ccon independencia de la aversión 
a 1 riesgo de los compradores> . 
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Para el caso concreto de la cobertura de vida. si una inst1tuc16n de 
seguros cubre una prima o extraprima superior a la que deber1a cubrirse para 
los riesgos de la misma clase que la propia institución opere. el asegurado 
tendrá la opción de que se le devuelva el exceso cobrado y su rendimiento. o 
a que se le aumente la suma asegurada. 

El tema regulatorio que con mayor claridad distingue a un modelo de 
mercado de seguros de otro es la fonna como están reglamentadas las tarifas. 

En los mercados en los que la libertad en materia de tarifas en absolu
ta. esta libertad se traduce en matices multicriterios que capturan las 
caracter1sticas m¿js sutiles necesarias para catalogar con precisión el riesgo 
que el individuo representa para la empresa. En esquemas diYerentes las 
tar1ras se mantienen estrictamente reguladas y las hipótesis de segmentación 
del mercado o de discriminación en atención al riesgo se encuentran severa
mente limitadas pues los buenos riesgos cargan con el peso de la mutualidad y 
la subsidian. 
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111. ELEl\IE?".'TOS DEL CONTRATO DE SEGURO 

Del concepto de seguro transcrito (Art. 1 LCS). resulta la existencia 
de dos elementos personales: la aseguradora y el tomador o contratante: y 
por otra parte tenemos dos elementos objetivos: realizar el pago de la prima 
y resarcir el dano o pagar una. suma de dinero. 

De la documentación realizada para la elaboración de este trabajo. se 
obtuvieron algunos otros elementos que podemos considerar en un momento dado. 
elementos de "existencia" del contrato de seguro; al efecto se realizó la 
siguiente clasificación: 

1) ELEMENTOS PERSONALES 

En todo contrato encontraremos el elemento personal. esto es. las par
tes. que en nuestro caso son: 

A) ASEGURADORA 

Con anterioridad se se~aló que en el contrato de seguro. únicamente 
puede fungir como aseguradora la empresa const1tu1da ex-profeso y legalmente 
autorizada para celebrarlo. situación que nos confinna la LCS en su art1culo 
20 .. indicando que sólo podr~n organizarse y funcionar en apego a la Ley de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

rrsrs 
Df. U. 

MG nmE 
BJiüílTECA 
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Esta última. LGISMS, en su arttculo lo. senala que serén sólo las ins
tituciones se seguros (entiéndase sociedades anónimas seyún lo establecido en 
el art1culo 29 de la LGISMS>. las sociedades mutualistas de seguros y las 
instituciones nacionales de seguros. 

Cabe hacer la aclaración de que las empresas aseguradoras pueden ser 
sociedades anónimas o mutualistas. Las primeras a su vez actúan como i ns ti -
tuciones nacionales cuando el 50% o m~s de su capital social se encuentra en 
manos del gobierno f~deral o algún organismo estatal o bien cuando existe una 
serie especial de acciones que solamente pueden ser adquiridas por el gobier
no federal: en opos1ción. son instituciones privadas. aquéllas en las que no 
operan n1 nguno de los supuestos cita dos. in 

Por otra parte. la autorización a que se ha hecho referencia, compete 
otorgarla discrecionalmente a la Secretar1a de Hacienda y Crédito Público. 
tal como lo contempla el art1culo So. LGISMS: dicha autorización deberé ser 
otorgada anticipadamente a la constitución de la sociedad. acampanando a la 
solicitud y autorización. copia del proyecto de escritura constitutiva o 
contrato social (Art. 16 LG!SMS). 

6) TOl1AOOR O CONTRATANTE 

Cualquier persona f1sica o moral puede actuar como tomador o contratante 
de un seguro. tanto en nombre y cuenta propios como en interés de un tercero. 

7. Lo anurior no significa que las JnS1i1uciones nacionales de seguros 
conformna una rercera modalidad de empresa de seguros. sólo indica t:l 
cordcter de una soci~ anónima cuya tenencia de acciones corresponde 
al Gobierno Federal nr una proporción del 50% o más del capital social. 
Vt:r arts. Jo.. 2o. segundo pdrrafo. .5, 7. 16, 20 último párrafo, 19 
fracdón JJ. dt: la LGISMS. 
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Tenemos asf que el tomador o contratante es la persona ffsica o moral que 
comparece con su finna a la empresa aseguradora. 

Al momento cabe hacer la distinción entre contratar en interés propio o. 
de un tercero. toda vez que la calidad de tomador o contratante no siempre 
1nc1de en la persona del asegurante. 

C) ASEGURANTE 

El asegurante en el seguro de daMos es aquella persona ffsica o moral 
CUYO interés económico en la cosa. se cubre con el seguro: y en el seguro de 
personas. serA asegurante la persona ff sica de cuya integridad. existencia o 
salud se contrata la cobertura CArt. 151 LCSl. 

Respecto a la distinción que se hizo referencia. es conveniente indicar 
que el car~cter de asegurante puede coincidir con el de tomador. en el caso 
en que este último contrate a nombre propio; en el caso en que contrate a 
cuenta de un tercero. aun s1n la designación expresa. éste último tendrA el 
carácter de asegurante. No obstante lo anterior. el artfculo 11 LCS se~ala 

que en caso de duda se presumirá que el tercero contratante obra por cuenta 
propia. 

Por otra parte. en relación al término asegurante. es conveniente se~a
lar que la propia Ley Sobre el Contrato de Seguro emplea el término asegura· 
do· al respecto se debe tener presente. como se analizará en el desarrollo 
de este trabajo. que en realidad lo que se asegura no es la persona del titu· 
lar del interés asegurable o la cosa. sino que ·se aseguran los intereses que 
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tienen relación con detenninados objetos o personas .. 1••. es por tal motivo 
que considero que el empleo del término asegurado es rres conveniente para 
indicar el interés asegurado. e inclusive podr1a se~alarse para detenninar la 
cosa <seguro de da~os), sobre la cual se establece la relación que da or1gen 
al interés asegurable; de tal fonna en el desarrollo del presente trabajo. 
se emplear~ el término asegurante. entendiéndose a éste como la persona cuyo 
interés económico en la cosa. se cubre con el seguro o bien aquélla de cuya 
integridad, existencia o salud se contrata la cobertura. 

D) BENEFICIARIO 

También puede ser persona ffsica o moral: es el titular del derecho de 
pago de la suma asegurada por razón del interés económico sobre la cosa ase
gurada (seguro de daños); o bien por habérsele designado as1 o por su car~c
ter de heredero (seguro de personas). 

Vale sei'lalar que la ley sólo contempla dos elementos personales. pero 
para efectos pr~cticos. se incluye por separado al asegurante y al beneficia
rio. pues tales caracteres no siempre coinciden en la persona del tomador. 

2) ELEl\IE:-n"OS DE EXJSTENCIA 

Los elementos indicados anteriormente son sólo los derivados de la defi
n_ición que nos da la LCS. pero hay otros elementos del contrato que en unión 

B. Ver lfodrlgu~ Rodrigu~ Joaquln. Curso dr D~rcchp M~rcantit. México. 
Porn1a. 1991. pdg. 176. 
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con los ya citados configuran la existencia del contrato de seguro. 

A> EL RIESGO 

La común definición del riesgo. también aplicable al seguro. es la posi
bilidad de que ocurra un acontecimiento danoso. Tenemos pues que la incerti
dumbre y el dano son elementos del riesgo. pues donde haya la certidumbre de 
un acontecimiento da~oso no habr~ seguro. <seguro de danos). En el caso del 
seguro de vida. tal incertidumbre no radica en la realización del aconteci
miento muerte. sino en el l1'Cll'nento de su realización. 

8) LA BUENA FE 

Hay autores que consideran a la buena fe como el elemento de existencia 
esencial de todo contrato. De cualquier fonna la LCS en su artfculo 47 con
templa el principio de la buena fe. al establecer que cualquier omisión o 
inexacta declaración con respecto al riesgo. faculta a la aseguradora para 
rescindir el contrato. 

3) EL~IENTOS OBJETIVOS DEL CONTRATO 

Dentro del rubro de elementos objetivos del contrato de seguro se inclu
yen las obligaciones b~sicas que adquieren las partes en la celebración del 
mismo. entre ellas se encuentran: 
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La obligación de resarcir el dano Cséguro de danos>. o de pagar 
una suna en efectivo (seguro de personas) al ocurrir el aconteci
miento previsto al contratar. 

La obligación que asl.Blle el tomador del seguro de pagar la prima 
correspondiente. 

De ambos elementos se abundar~ posteriormente. principalmente en lo que 
se refiere a la naturaleza jur1dica de la prestación a cargo de la asegurado
ra. 

4) EL OBJETO DEL CONTRATO 

A) INTERES ASEGJRABLE 

Al respecto hay quienes incluyen al interés asegurable como un elemento 
de existencia del seguro. Por mi parte prefiero contemplarlo CClllO objeto del 
contrato. 

La presencia del interés asegurable se percibe del art1culo lo. LCS. 
pero sobre todo del art1culo 85 de la LCS. que senala que todo interés econó
mico que una persona tenga en que no se produzca el siniestro podrA ser obje
to del contrato de seguro (seguro de danos> y en el art1culo 152 LCS. que 
prevé que todo interés que se tenga en la afectación a la vida. integridad 
f1s1ca y salud vital podrA ser objeto del contrato de seguro. (seguro de 
personas>. 
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5) EL PRINCIPIO INOEHNIZATORIO 

Dado que la finalidad del seguro puede traducirse en la transferencia de 
las consecuencias del riesgo. o bien la asunción del siniestro. el erecto 
mediato seria la obligación de indemnizar. es decir. resarcir el dai'\o y en el 
caso del seguro de personas. pagar la suma de dinero detenninada en el con
trato. 

Es precisamente en la controversia surgida en relación con el interés 
asegurable y el principio indemnizatorio en el seguro de personas. en donde 
se centra este trabajo. 
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IV~ CELEBRACION DEL CO?'ori'TR.ATO 

Por ser el contrato se seguro un contrato consensual. se hablaré en este 
capitulo de la oferta del contrato que debe hacer el asegurante. y de la 
aceptación de la misma por parte de la empresa aseguradora: punto importante 
para determinar el momento de perfeccionamiento del contrato y celebración 
del mismo. 

1) LA OFERTA 

Estamos en presencia de lo que podemos denominar la etapa precontractual 
del contrato de seguro: la oferta. 

Por oferta debemos entender la '"declaración unilateral de voluntad de 
una persona que contiene los elementos necesarios para la celebración de un 
contrato que se hace a otra persona. en fonna seria y con el !nimo de cum
plirla en su oportunidad'" .<• 1 

La oferta según nuestra Ley Sobre el Contrato de Seguro. la hace en 
forma escr1ta el tomador del seguro a la aseguradora: esto es. el tomador 
del seguro debe tener la iniciativa de proponer a la aseguradora la celebra
ción de un contrato de seguro y es aquél quien formula la oferta en forma 
expresa. según se aprecia en el articulo 8 de la propia LCS. Esto implica. 
que una vez efectuada la oferta. la misma obl1ga en sus ténninos al tomador 
del seguro por el término de 15 d1as o de 30. en el caso de que sea 

9. Cfr. Dfaz. Bravo Anuro, Contrato! M~,.cantifrs. Mt!xico, Harla. 1993. 
pdg. 139 y sigs. 
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necesaria la expedición de un examen médico. Se dice que la oferta obliga al 
tomador del seguro en sus términos. ya que la misma no se puede modificar ni 
alterar una vez que la empresa aseguradora acepte dicha oferta. 

Tal obligación seré vélida siempre y cuando al momento de fonnularse la 
oferta se hayan establecido las condiciones generales sobre las cuales se 
ajustará el contrato en caso de aceptación. 

Cabe mencionar además que la aseguradora cuenta con el mismo ténnino de 
15 d1as o 30 d1as para notificar al tomador del seguro la aceptación de la 
oferta. 

En caso contrario se entenderá que la misma no fue aceptada. Sólo cuan
do se trate de prórroga. modificación o restablecimiento de un contrato de 
seguro y la empresa aseguradora no conteste en el ténnino de 15 d~as. se 
entenderá que la oferta fue aceptada previa aprobación de la Secretar1a de 
Hacienda y Crédito Público. 

2) DOCtJ?..IENTA.CION ... EL FOR...'\.IULARJO" 

En la practica real del contrato de seguro las cosas no suceden tal como 
lo se~ala la ley. Cuando una persona tiene necesidad de contratar un seguro. 
ya sea de da~os y cosas o de personas. efectivamente acude a una empresa 
aseguradora. y es precisamente en la empresa aseguradora donde un agente de 
seguros le ofrece un contrato de seguro al tomador. de acuerdo a las .. necesi
dades~ de éste y con planes previamente establecidos. Este tipo de planes 
estén asentados en formularios que manejan todas las empresas aseguradoras. 
mismos que al igual que toda la documentación que las mismas utilizan para la 
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oferta y celebración de cualquier tipo de contrato de seguro deben estar 
autorizados y aprobados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

J) ACEPTACION DE LA OFERTA. CONSENSUALIDAD 

Una vez que 
debemos entender 
por celebrado. 

la aseguradora acepta la oferta del tomador del seguro. 
que el contrato se tiene por perfeccionado y por lo tanto 

Cabe mencionar que el contrato de seguro es un contrato eminentemente 
consensual. pues as1 se establece en el art1culo 21 de la LCS. mismo que 
dice: 

•ARTICULO 21 LCS.- El contrato de seguro: 

I. - Se perfecciona desde el momento en que el proponente 
tiene conocimiento de la aceptación de la oferta. 

11.- No puede sujetarse a la condic16n suspensiva de la 
entrega de la póliza ni de cualquier otro documento en 
que conste la aceptación, ni tiempo o condición de pago 
de la prima." 

Por lo 
cpnocimiento 
perfeccionado 

tanto en el justo momento en que el tomador del seguro tenga 
de la aceptación por parte de la aseguradora. se tendrá por 

el contrato. y por lo tanto desde ml punto de vista. se tendrá 
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por celebrado. puesto que la ley maneja indistintamente los dos conceptos 001 • 

y es en ese lll()l'Oento cuando surte sus efectos jurfdicos dicho contrato. 

La consensualidad del contrato de seguro encuentra una pequena pero 
significativa contradicción en la LCS. en cuanto a que la misma sólo acepta 
dos únicas posibles fonnas para probar la celebración del contrato. y que son 
la pól1za y la confesión de la aseguradora. En caso de que esta última tenga 
el interés de demostrar la existencia del contrato. tendr~ que probar que el 
tomador del seguro tuvo conocimiento de la aceptación. 

Es aquf donde entra la pequena contradicción que de alguna manera al que 
podrfa perjudicar serfa al tomador o contratante. pues tomando en cuenta que 
el seguro se perfecciona por el simple consentimiento cómo es que se acepta 
una prueba documental de su existencia. 

En el caso de que fuera el tomador o contratante el interesado en probar 
la existencia del contrato de seguro y partiendo del supuesto de que el mismo 
no puede sujetarse a la condición suspensiva de la entrega de la póliza. 
únicamente estarfa en posibilidad de probarlo mediante la confesional. y si a 
esto agregamos el dolo y mala fe con que suelen conducirse algunas asegurado
ras. resultar1a verdaderamente dif1cil probar la celebración del contrato. 
dado el car~cter consensual del mismo. 

JO. Nóta~ co'"" ar los anlculo 9 y 21 fracciona I y 111 d~ la LCS s~ nrrpl~ 
lndlstintamnu~ y ni ~l mismo snuido. los términos c~kbrar y p~rfttcicmar. 
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4) LA POLIZA.. SU NATVJtA.LEZA 

La palabra pól1za deriva del lat1n po11icitatio que significa promesa. 
Pues bien. como ya se indicó. la póliza no es el contrato de seguro. aunque 
muchos suelen confundirlos; la póliza sólo tiene un carácter probatorio 
cuando se trata de acreditar la existencia del contrato de seguro. De con
fonmdad con el art1culo 19 de la LCS. la póliza puede definirse como el 
documento escrito para f1nes de prueba. en el cual consta el contrato de 
seguro. sus adiciones y reformas. 

Esto le ha restado importancia a la póliza. pues no hay que olvidar Que 
es precisamente en la pól 1za donde se contienen las cond1ciones y caracter1s
ticas del contrato de seguro. tal como nombres. dom1c1ltos y finna de los 
contratantes: designación de la cosa o persona asegurada: la naturaleza de 
los riesgos garantizados: el momento a partir del cual se garant1za el ries
go; la duración de la garantia y el monto de la garant1a: la cuota o prlrna 
del seguro de acuerdo con la LCS CArt. 20 LCS). 

Generalmente las pólizas son machotes impresos. mismos que deben estar 
debidamente aprobados por la Comisión Nac1onal de Seguros y Fianzas. y por lo 
tanto si el contenido de la póliza del seguro no concuerda con los ténninos 
en que se contrató el m1smo. el tomador del seguro cuenta con 15 dfas para 
aclarar tal situación: en caso contrario tendr~ que SUJetarse a lo Que esta
blece la pól 1za. 

Según lo detenninada el artfculo 29 de la LCS. las pólizas pueden ser 
nominativas. al portador o a la orden. Esto ha desatado una serie de contro
versias entre diversos autores al querer otorgarle a póliza la naturaleza de 
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verdadero t1tulo de crédito. Tesis que sido denegada con los siguientes 
argun'tentos: c11) 

A> La póliza carece del• atributo de la incorporación. pues. cierta~ 
mente no es documento necesario para ejercitar el derecho al pago. 

8) Carece del atributo de la autonom1a puesto que el cesionario o 
endosatario de una póliza adquiere los derechos y obligaciones del 
causante original. 

C> De igual forma. carece del atributo de literalidad. puesto que la 
póliza contiene la cantidad mc!ixima de su responsabilidad. siempre 
y cuando se llegue a realizar el riesgo previsto en la misma. 

11. Día::. Bravo Arturo. ~ .• pdg. 144 y slgs. 
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V. LA PIU.1\tA 

1) CONCEPl'O 

La prima es la contraprestación que el tomador del seguro debe pagar a 
la empresa aseguradora. Ante todo hay que decir que la obligación del toma
dor siempre seré en dinero. por tratarse de un contrato oneroso y bilateral. 

2) LA PRIJ\lA COMO OBLIGACION 

Como se mencionó ya. la prima es la principal obligación por parte del 
tomador del contrato de seguro. por tratarse de un contrato bilateral. Esto 
quiere decir que el contrato engendra obligaciones para ambas partes y dichas 
obligaciones tienen interdependencia entre s1: por lo tanto el incumplim1en
to del pago de la prima. provoca que no nazca la obligación por parte de la 
aseguradora de responder por los daílos ocasionados por la realización del 
riesgo. salvo una marcada excepción en la que mAs adelante se abundará. 

Lo anter-ior se deduce del art1culo lo. de la LCS. que senala que la 
aseguradora se obliga a cubrir un riesgo mediante el pago de una suma de 
dinero. misma suma a la que la ley le da el nombre de prima. CArts. 31 - 34 
LCS>. 
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3) PAGO DE LA PRL'\tA 

con 
Primeramente debemos detenninar quién debe pagar la prima. 
la temática. en primer término quien tiene la obligación de 

Siguiendo 
pagar la 

prima es el contratante del seguro. quien puede tener el cardcter de asegu
rante. como se ha mencionado con anterioridad. 

Pero como también se vio. el contratante del seguro puede actuar por 
cuenta de un tercero. caso en el cual ta~bién tiene la obligación de pagar la 
prima. y en caso de que resulte insolvente el contratante. la aseguradora 
podr~ reclamar del asegurante el pago de dicha prima. (Art. 32 LCS). 

Generalmente el pago de la prima se debe efectuar en el domicilio del 
contratante. salvo estipulación expresa en contrario CArt. 31 LCS). Ahora 
bien. cudndo se debe pagar la prima: El art1cu1o 34 de la LCS precisa que el 
pago de la prima vencer~ al celebrarse el contrato. por lo que se refiere al 
primer periodo del seguro. De dicha disposición se desprende lo siguiente: 

A) Al momento en que se perfecciona y celebra el contrato de seguro. 
vence el pago de la prima. 

8) Cuando la ley hace mención al primer perfodo se refiere a que 
generalmente el contrato de seguro se pacta por un año. mismo que 
puede ser prorrogable. Aunque también dicho perlado puede pactar
se por 6 meses. 

Ahora bien. al hacer referencia al vencimiento del pago de la prima. no 
se debe olvidar que el art1culo 40 de la LCS otorga un plazo de 30 dfas natu
rales siguientes a la fecha de celebración del mismo. para que el tomador 
haga pago de la prima. Esto es. al momento de la celebración del contrato de 
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seguro vence el pago de la prima. pero adem~s el tomador cuenta con un plazo 
de 30 dfas naturales para su pago. 

Considero que esta disposic1ón debiera no determinar el vencimiento del 
pago de la prima al momento de la celebración del contrato. sino después de 
30 d1as naturales s1guientes a la celebrac1ón del mismo. 

Por otra parte. como se sei'laló anter'iormente. la obl1gación de pagar la 
prima recae sobre el contratante del seguro. independientemente de que el 
benefic1ario. por convenio o por ley. pueda ser otro. Al respecto la LCS 
establece algunas excepciones. mismas que se set'lalan a continuación: 1121 

A) Trat~ndose del seguro por cuenta de tercero. la aseguradora podr~ 
solicitar dicho pago al benef1c1ario cuando el tomador o contra
tante resulte insolvente <Art. 32 LCS). 

8) La aseguradora no podrá rehusar el pago de la prima ofrecida por 
los acreedores privilegiados. hipotecarios o prendarios. terceros 
asegurantes. benef1c1arios o cualquier otro que tenga interés en 
la continuación del seguro CArt 42 LCS). 

C> Si el objeto asegurado camb1a de dueño. los derechos que derlvan 
del contrato de seguro pasarán al adquiriente. De tal forma. el 
propietario anterior y el actual. quedarán obligados solidariamen
te al pago de las primas vencidas y pendientes al momento de la 
transmisión (Art. 106 LCS >. 

0) El cobro de la prima corresponde a la aseguradora. no obstante. la 
misma puede autorizar a sus agentes para cobrarlas CArt. 14 LCS>. 

12. Ver Rodrigue:;. Rodrlgu~ ~--pág. 17'9 y sigs. 
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E> La aseguradora carece del derecho para compensar créditos pendien
tes que tuviere con el contratante. excepto tratándose de compen
sación de primas y prestaciones debidas al beneficiario CArts. 28 
y 33 LCSJ. 

El pago de la prima por s1 misma. hace necesario el comentario de: 
anticipación. indivisibilidad y fraccionabilidad en el pago de la prima. 

Anticipación. Por anttcipación debemos entender que el pago de la prima 
se cubre anticipadamente al vencimiento de la cobertura del seguro. 

Jndivisib;lidad. Cuando hablamos de indivisibil'idad nos ref'erimos a que 
la prima es única y no se puede dividir. 

Fraccionabflidad. Muy ligada al concepto anterior. significa que si 
bien es cierto que la prima siendo única no es divisible. también lo es que 
se puede fraccionar para efectos de su pago. En este caso los per1odos frac
cionados serán de igual duración. sin ser inferiores a un mes y el vencimien
to de dicho pago fraccionado vencerá al comfenzo del per1odo que comprenda. 
Tal mecanismo. legalmente pennitido. sólo tiene por efecto fac'ilitar su pago. 
y no por ello ha de considerarse dividida. 1 u1 

.t) INCUJ\IPLIJ\UENTO DEL PAGO 

Como ya se habfa comentado. existe un plazo de 30 d1as naturales desde 
el roc>mento de la celebración del contrato para el pago de la prima. Y es en 

13. Cfr. DI~ Bravo. !2Iz.......J;i! .• pdg. /4S. 
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este plazo donde se distinguen las dos posibil1dades de incumplimiento del 
pago de la prima. 

En primer térm1no, si dentro de dicho plazo se produce el riesgo deter
minado en la póliza. aunque el contratante no haya pagado la prima, la asegu
radora t1ene la obligación de cub~ir los da~os ocasionados por la realización 
del siniestro. deduciendo de dicho pago el monto de la prima que le corres
pondiera pagar al tomador. En sentido estricto no habrfa incumplimiento en 
el pago de la pr1ma. porque aún no ha vencido el plazo de gracia de 30 dfas 
(Art. 40 LCSJ. 

Por lo que hace a la segunda y real pos1b1lidad de incumplimiento. ésta 
se efectúa a las doce horas del último dfa del plazo de gracia. según lo 
dlspone el artfculo 40 de Ta LCS. lo cual ocaslona que el contrato no surta 
sus eFectos legales. Esto es. si el tomador del seguro no paga la pril"nd 
dentro de los 30 dfas naturales siguientes a la celebrac1ón del contrato. el 
contrato de seguro no surte sus efectos legales. Por lo tanto. si después de 
este lapso se produce el siniestro. la aseguradora no estar~ obligada a res
ponder por el mismo. 
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VI. EL RIESGO V EL lNTERES ASEGURABLE 

1) EL RIESGO 

Anteriormente se senaló el concepto de riesgo aplicable al contrato de 
seguro. citAndolo como el elemento esencial del seguro: la posibil1dad de 
que exista un acontec1miento danoso. al grado que si no existe esa posibili
dad y un dario. no hay riesgo. 1u1 

Dos elementos caracter1sticos del riesgo son la incertidumbre y el dano. 
Por lo que hace a la incertidumbre. debe darse ésta en cuanto a la realiza
ción del evento danesa. pues si se tiene la certeza de que se realizará un 
acontecimiento dañoso no se podrá contratar seguro alguno: esto en el caso 
del seguro de daños. 

En relación al seguro de personas la situación es muy distinta. de aqu1 
que se haya comentado anteriormente que es muy diftcil pensar en una defini
ción uniforme del seguro. 

La incertidumbre en el seguro de personas no siempre será en cuanto a la 
celebración del evento daf'ioso. pues en el caso del seguro de vida siempre se 
tiene la certeza de la muerte: en este caso la incertidumbre mas bien radica 
en la interrogante de cuando se producirá ésta. 

La LCS en su art1culo 151 sef'iala que el seguro de personas podrá com
prender cualquier riesgo derivado de la afectación que pueda sufrir la exis-

14. Magr~ John Henry. Seguros Qrnrrala. Múleo. UTHE:A. s.a .• pág. 119 y sigs. 
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integridad. o salud de una persona. De aquf podemos derivar que el 
indemnizatorio (resarcir el daño) no es constante en todos los 

pues la misma ley seflala el término afectación para el caso del 
seguro de personas. En el seguro de daños o cosas es evidente el daño que se 
puede sufrir. toda vez que el interés asegurable tiene car~cter patrimonial. 

A) RIESGO OB.JETl\.'O 

Los comentarios hechos con anterioridad han sido en referencia al riesgo 
objetivo: el acontecimiento d~ñoso. futuro e incierto. es decir. el riesgo 
en el que la incertidumbre del daflo se da hacia el futuro: pero la LCS tam
bién prevé asegurar el riesgo subjetivo. 

8) RIESGO SUBJETIVO 

La LCS en el art1culo 45 señala la posibilidad de un riesgo pretérito. 
senalando que los efectos del contrato podr~n hacerse retroactivos mediante 
convenio expreso. Esto es lo que llamar1amos riesgo subjetivo. aquél cuya 
realización o no en el pasado desconocen los contratantes. 

Un requisito para la validez de un contrato de seguro con efectos 
retroactivos (Art. 45 LCS>. ser~ el absoluto desconocimiento de las partes 
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de la suerte que hayan corrido los bienes objeto del contrato durante la 
cobertura retroactiva. sopena de ser nulo. 

2) l\IODl.F1CACION DEL RIESGO 

Por cuanto hace a su existencia y gravedad. el riesgo oscila entre dos 
puentes. la desaparición o la agravación del mismo. 1 u 1 

A) DESAPARJCION 

La desaparición del riesgo. como es de suponerse. da lugar a la termina
ción anticipada del contrato. según lo establece el artfculo 46 de la LCS. en 
virtud de la presencia latente de un riesgo y el interés en que éste no cause 
da~o. que es lo que mueve al asegurante a tomar un seguro. 

B) AGRAVACIOS 

Esta modalidad se encuentra sujeta a una reglamentación mtjs compleja. 
Si el riego se agravare durante la vigencia del contrato. el tomador o asegu
rante deber~ comunlcarlo a la aseguradora dentro de las 24 horas siguientes a 
su conocimiento; si omitiere tal situación se rescindir~ el contrato automá
ticamente. según lo dispone el artfculo 52 de la LCS. 

El artfculo 53 de la LCS se~ala como agravación todo hecho importante 

IS. Cfr. Osear Vdsque.:. Dp. Cir., pdg. 283. 
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para la apreciación del riesgo. de tal modo que de saber su existencia. la 
aseguradora no hubiera contratado en tales condiciones. 

El principio de la buena fe ya citado. se encuentra presente en esta 
situación. pero la LCS también otorga una amplia facultad a la aseguradora. 
facilitAndole la rescisión plena del contrato en caso de omisión o inexacta 
declaración del riesgo. aunque su responsabilidad no termina sino quince d1as 
después de comunicado al asegurante (Art. 56 LCS), siempre y cuando dicho 
comunicado sea entregado dentro de los 15 d1as siguientes a la notificación 
de la agravación del riesgo. pues de lo contrario se entender~ la renuncia de 
la aseguradora rescindí r el contrato y continuar~ vigente la cobertura 
CArt. 58- 111 LCSl. 

3) lNTERES ASEGURABLE 

A fin de evitar que el contrato de seguro llegase a derivar en apuesta o 
juego. o motivo para destruir la cosa asegurada y con ello tergiversar la 
finalidad del seguro. se acepta universalmente que para que el seguro resulte 
vAlido es necesario que exista en el asegurante un interés susceptible de ser 
asegurado. 

De ah1 la importancia del interés asegurable. "toda vez que constituye 
el objeto del contrato. siendo por ende su existencia. condición para legiti
mar el mismo. esto es. que resulte vAlido"'. l 161 

/6. Borga Ernesto Eduardo, en Encidopedia Jurldica Om~ba. Buenos Aires, 
Bibliogrdfir:a Arg~ntina. Tomo XVI, pdg. 394. 
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En principio puede considerarse que todo interés es asegurable. basándo
se en el principio de que todo lo que no está jur1dicamente prohibido está 
jur1dicamente permitido. sin embargo existen ciertas limitantes al interés 
asegurable. En el caso del seguro de danos. el tomador del seguro. o en su 
caso el tercero a favor de quien se contrata deben tener un interés en que el 
riesgo sobre el que se contrata no se convierta en siniestro. evitando una 
disminución patrimonial CArt. 85 LCSl. 

Tenemos que el interés asegurable en el seguro de da~os es susceptible 
de valorarse en dinero. situación que se deduce del art1culo 91 de la LCS. 
tomando en cuenta. para fijar la indemnización. el valor del interés asegura
ble al momento de ocurrir el siniestro. 

A) ELEMENTOS DEL INTER.ES 

Si éste sólo puede considerarse con relación a un sujeto quien es el 
titular del mismo (interés) en relación con una cosa. encontramos que en el 
interés hay 3 elementos. 

SuJeto. Persona f1sica o moral que no desea el evento danoso que 
provoque la pérdida patr1mon1al. el cua.l tiene frente a un bien el 
interés de conservarlo. 

ObJeto. Es la cosa asegurada. cualquier objeto apto para satisfa
cer una necesidad. con utilidad susceptible de valores y determi
nado. 



102 

Relación. La relación entre sujeto y objeto debe ser de naturale
za económica. esto es. es susceptible de valuarse. no basta la 
sola naturaleza moral. 

El interés asegurable puede existir o no al iniciarse el contrato. dado 
que ·no es esencial para realizarlo. pues los requisitos esenciales del con
trato est~n en la prima. y la cobertura; pero s1 es condición de su validez. 
por lo que puede 1 legar a existir en el momento de ocurrir 1 a pérdi da .. 11n 1 

de lo cual se desprenden tres momento en que puede aparecer el interés asegu
rable: 

A) Es presente cuando existe al comienzo formal del contrato de segu
ro y coincide con el comienzo fonnal del contrato; 

8) Es pasado cuando existe al comienzo material del seguro y éste es 
anterior al cc:mienzo fonnal. y 

C> Es ruturo cuando no existe al com1enzo fonnal del seguro pero su 
existencia es calculada. como es el caso del seguro flotante o de 
abono. 

aJ En e7 Seguro de Oaffos 

En este aspecto parece notorio que dada la relación del sujeto con el 
o~jeto o cosa asegurada. deviene en su interés por asegurar su patrimonio. 

17. ~ pdg. 396. 
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motivo por el cual acude con la aseguradora para que esta asuma las conse
cuencias del riesgo. resarciéndole de los danos. 

b) En e1 Seguro de Personas 

En este rubro la situación se torna mc:1s compleja. pues existen voces que 
reclaman la existencia de un interés asegurable y un principio indemnizatorio 
en el contrato de seguro sobre las personas. en especial el seguro de vida. 
proclamando el car~cter unitario del contrato de seguro. 

Otros m~s reparan la repugnancia de considerar al hombre una cosa sus
ceptible de valorar y aún de concebir la relación económica entre el sujeto y 
su prop10 cuerpo. 

En el seguro de personas se cubre también un interés económico el cual 
no siempre es constante sólo que no se habla de vinculación entre 
sujeto-objeto (cuerpo). sino que se habla de la tutela que el asegurante 
busca en relación con un evento daíloso que afecte su existencia. integridad o 
salud. 

Tal opinión ha sido superada considerando al hombre no como un bien. 
sino como sujeto productivo y consecuentemente su trabajo es lo susceptible 
de valorarsen.• , . En este caso la relación se darfa entre el sujeto y el 
esfuerzo que realiza su propio cuerpo, situación congruente con lo estableci
do en el articulo 152 de la LCS. 

Por cuanto al principio indemnizatorio del seguro. en este caso parece 
ser notorio que en el seguro de personas no es esencial. aún ~s cuando el 

IB. V~r Vdsq~ del M~rcado Osear. ~-· pdg. 272- y sigs. 
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artfculo lo. de la LCS establece la dualidad del seguro. senalando que la 
aseguradora se obliga a resarcir el da~o o PAGAR UNA SU1"1A DE DINERO. s1tua
c16n que aún es m¿j5 clara en el seguro de vida en el que siempre habr~ que 
pactarse una suma que no será indemnizatoria porque la vida humana es un 
valor ético que excluye cuantificación económica. 
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VU. EL SINIESTRO 

1) CONCEPTO 

Como se sef'1a1ó anteriormente el riesgo es la posibllidad de que se rea
lice un acontecimiento incierto que amenaza a cualquier persona en s1 o en 
sus bienes y que le causa un daílo o perjuicio. Dicho riesgo debe estar con
temp 1 ado en 1 a pó 1 iza de seguro. 

Ahora blen. por siniestro debemos entender la realización del riesgo o 

acontecimiento contingente que amenazaba a una persona en sf o a sus bienes 
patrimoniales afectos a asegurarse. Como es de notarse ya no se maneja el 
ténnino incierto. porque al momento de realizarse dicho riesgo ya no es 
incierto. ya es siniestro. 

Por lo tanto hablamos de siniestro. cuando llega a realizarse el riesgo. 
cuando se realiza ese acontec1miento dai'ioso e incierto. 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro dispone ciertas reglas que el asegu
rante debe seguir al momento en que se realice el s1niestro. 

En su art1culo 65 y siguientes nos dice que tan pronto como el aseguran
te o su beneficiario tengan conocimiento del s1n1estro. deben dar aviso a la 
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empresa aseguradora por escrito y en un plazo de cinco d1as. contado a partir 
de tal acontecimiento. 

Dicho aviso tiene el efecto de alegar el derecho que tiene constitufdo a 
su favor por la realización del riesgo. As1 mismo la empresa debe responder 
en los términos de la póliza de seguro. con la obligación de asumir el 
siniestro y sus consecuencias. 

De igual forma el asegurante debe informar con toda precisión las cir
cunstancias que originaron el siniestro: en caso contrario las obligaciones 
de la aseguradora quedar~n extinguidas si ésta comprueba que tanto el asegu
rante como su beneficiario la hacen incurrir en error declarando inexactamen
te los hechos. De igual forma la aseguradora quedar~ desligada de cualquier 
obligación. si dicho asegurante no da aviso de 1nmediato para cubrir los 
hechos que ocasionaron el siniestro. 

Encontramos una nota peculiar cuando la ley determina que la empresa 
aseguradora no quedará obligada. si probase que el siniestro se causó por 
dolo o mala fe del asegurante o del beneficiario: y m~s adelante la misma 
ley nos dice que la aseguradora responderá del siniestro. aún cuando éste 
haya sido causado por culpa del asegurante o del beneficiario. y sólo se le 
eximirA cuando exista culpa grave. 

Todo este tipo de reglas generalmente se encuentran contenidas en ins
tructivos que las propias aseguradoras facilitan a los asegurantes. y donde 
les explican como deben de actuar en caso de que se realice el siniestro. 

Existe la posib1lidad que cuando se celebre el contrato de seguro. el 
siniestro ya se haya producido. caso en el que es obvio que el contrato de 
seguro no surtirá sus efectos jur1dicos. 
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3) SUBROGACION 

Esta institución jur1dica. es definida de manera amplia como la sustitu
ción de una persona en lugar de otra. y mc1s concretamente como la "sustitu
ción jurfdica una de persona a otra. con el fin de permitir a la primera 
ejercer en su interés personal todo o parte de los derechos que pertenecen a 
1 a segunda"" t 19 >. 

En el derecho mercantil. existen dos casos en los cuales opera la insti
tución de la subrogación: los instrumentos negociables y el seguro. 

Tenemos pues que en el caso del seguro. espec1f1camente en el seguro de 
da~os. la subrogación puede def1nirse como un derecho en virtud del cual el 
asegurador ocupa el lugar del asegurante con respecto al tercero responsable 
del siniestro ya indemnizado. hasta la concurrencia de la indemnización: 
dicha subrogación se impone contra los pr1ncipios de enrlquecimiento sin 
causa. doble indemnización y exención de responsabilidad en el caso del ter
cero responsable del siniestro. 

Por su parte la LCS regula la subrogación en su art1culo 11. mismo que 
sei"iala: 

ARTICULO 11 LCS.- La empresa aseguradora que pague la 
indemnizactón se subrogar~ hasta la cantidad pagada. en 
todos los derechos y acciones contra terceros que por 
causa del dai"lo sufrido correspondan al asegurado. 

19. A.ndradt> Valdt>rmma Ignacio. cr E11cfrlophlia Jurldicq Omt>ba. 
pág. 377. 

Tomo XXI. 
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Lo anterior 1mp l 1ca que el as(~urador '"sust. i t.uye a 1 a aseguradora en la 
t.itulandad y en ei eJerc1c10 del derecho que podr1a tener en contra de un 
SUJeto qui::- por su culpa S(;- hubiere re;11strado el s1n1"?st.ro . -ia 1 • de tal 
suerte que la subrog,:,c16n "t1er1e :o.u ;:ir1n::1p10 eri Que el ase;iuran~e no rec1ba 

doble benef1c10_ ex1g1endo la repari::!Clón d<::-1 daf'.o::o tar.t0 al responsable :::amo a 
1 a asegura doro 

Dicha s.ubrogac16n. que oµ~ra por rmni~terio de ley. se rige por los 
siguientes pr1nc1p1os· 

A) La inconvE:-n1encH:1 de que pudiera qu~dé::r 1mpwne la conducta dolosa 

culposa genercdora de respor.sab1l1dad del causante del dar'lo. 

B> De no ex1st1r la subrogación. se ;:ila:rtear1a la pos1bl11dad de 
lucro por parte del asegurante. que percibirla de la aseguradora 
el importe de los dorios y al m1srTY.J t1empo podrja rec1b1r del cau
sante del siniestro otra 1ndemn1zac16n. 1ncurr1endo en enr1quec1-

miento 111c1to. 

C> Por último también se 1mp1de que el tercero que pro1.lOCó el s1n1es
tro quede 11berado de toda responsab1l1dad. al mc.im2nto en que la 
aseguradora indemniza al asegurant-e. 

Por otro lado. la subrogac1ón debe operar exclusivamente por la cantidad 
indemnizada. cualqu1~r acto u omisión que 1rrp1da la subrc~ación. facultan a 
la aseguradora para 11berars.e de su obl1gac1ón. 

Tenemos as1 que la subrogación es una de las consecuenc1as del car~cter 
indemnizator10 de los seguros de daños. 

20. Os.car Vdsque.:. ~ .• pág. 290. 
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Debe notarse que la subrogación no opera en Tos seguros de personas. 
según se desprende del art1culo 152. segundo p~rrafo de la LCS. que dispone: 

ARTICULO 152 LCS.-

En el seguro sobre las personas. la empresa aseguradora 
no podr~ subrogarse en los derechos del asegurado o del 
benef1c10 contra terceros en razón del siniestro . 

.. ) REA.SEGURO 

Se ha llegado a considerar Que el reaseguro es una f1gura jur1dica CC!Si 

tan antigua como el seguro. sólo que en un inicio llevaba a los aseguradores 
a no aceptar ~s responsabilidades que las que pod1a soportar. pero a través 
del tiempo ha tomado ~s auge. considerando que cada vez existen riesgos ~s 
grandes que no es posible que asuma un sólo asegurador. 1211 

El reaseguro ccxno lo deno.'Tl1nan algunos autores 1 :i
21 • es un contrato de 

seguro de segundo piso: por lo mismo no se encuentra regulado en la LCS. en 
razón de que no es llamado a satisfacer necesidades de cobertura al públ1co 
en general. sino las de apoyo f1nanciero de las aseguradoras. 

No obstante lo anterior. la LGISMS débilmente lo regula. limiténdose a 
def1nir1o y a exigir que el mismo se realice de conformidad con las disposi
ciones que ennta la Secretar1a de Hacienda y Crédito Público. 

21. O/vera d~ Luna Qma,... ~omraros Merrq111iles. México. Porrúa. 1987. pdg. VB. 
22. Di~ Bnz"O. ~ .• pág. 165. 
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De conform\dad con 1a fracción 11 oe1 art,cu1o 10 de 1a LGlSMS. es rea
seguro el contrato en virtud de1 cua1 una E!mpresa de seguros toma a su cargo 
total o oarc.ia1mente un ries90 ya cubierta por ot.ra () el reman~nte de dartos 
que e~ceda d~ 'ª cantidad asegurada por e1 aseg.uroctor directo. 

Esta def1nici6n en parte es errónea tlado que: es fa1so que e1 r-easegu~ 

r~dor tome a su cargo un riesgo ya cubierto Dor e1 asegurador: ~n ese caso 
estar\amos hab1ando de ccaseguro. Lo cierto es que e1 reasegurador toma a su 
cargo un riesgo autónomo, toda vez o,ue su c.edent.e se ve obl.1gado. a su vez. a 
hacer frente a su$ ob11gaciones. 

Para hacer ~s fa~t1b1e 1a compensación de riesgos ~sumldos par 1a ase
guradora se reQui.ere de un gran número de e11as. 'ºs cuales para ser h~e
ne\zados se requ,ere que nlnguno e~ceda de1 \\mite técn1co qué 1e h~ sído 
fijado: de conformtdad con 1a lGl$~S se f1ja un monto ~ctal áe riesgos que. 
en re1acl6n con su cap1ta1 y res~rvas. 1a QSegurarjora pueda asumir, 

Por ta1 motivo. cuando· ... una empresa taseguradora) se desequí11bra. 
por- ex.ceso o d.~fec.to rje r-iec;gos. o por falta d.e h()mOger,e'iCa'1 en. 1os. mi.s.mos. e1 
Estacto la ob),96 a contra~ar un reaseguro que establezca o rest~b1ezca ~1 

equl'\ibrio técnico 1ega1mente requer1cto .. 1:iJ}. poc '\o Que en resumen se puede 
concluir que en e1 reaseguro, 1a reascguradora ~asegwra~ a 1a as.esu~adora 

contra las responsabl11daeles contra'\das pe~ ésta en 1.os c:.ont.rat<:is de seguro 
que na celebrado. 

ti requi.s.1to del reaseguro. vist~ desde es~ punto de vista. se Oebe 
las crecidos responsabi11dades ~ Que d1ar1emente se enfrentan 1as ase9uredo~ 
ras y e\ inev'ltab1e ri.esgo de s1rnestros catastr6flc:os o desviaciones est.a~ 
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dtsticas. los que se convierten en poderosos argumentos para establecer un 
respaldo asegurativo. 

5) COASEGURO 

En estrecha relación se presenta la flgura del coaseguro. misma que la 
LGISMS en su art1culo 10. fracción I. define corno la participac16n de 2 ó mlis 
empresas de seguros en un mismo riesgo. en virtud de contratos directos rea· 
lizados por cada una de ellas con el asegurante. 

Esta figura comúnmente es confundida con el seguro múltiple previsto en 
los artfculos 100 a 104 de la LCS. el cual se puede entender como el asegurar 
el mismo interés contra el mismo riesgo por mtjs de una aseguradora. en la 
cual cada aseguradora se obliga a pagar la totalidad del seguro. trat~ndose 

de contratos celebrados de buena fe. 

el caso que nos ocupa. el coaseguro. se trata de asegurar un interés 
el mismo riesgo por una sola persona. div1diendo el citado riesgo 

varias aseguradoras. las cuales resarcir~n parcialmente el da~o. sin 
la totalidad del mismo. como en el caso del seguro múltiple. en el 

En 
contra 
entre 
cubrir 

cual la suma de las indemnizaciones debidas es superlor al valor de la cosa 
asegurada 1H' • 

Por lo tanto. en el caso del coaseguro las sumas que pague cada asegura
dora no sobrepasar~n el valor asegurado, pues se contratan los diversos segu
ros con una predeterminación de la cuota que corresponde a cada una. con lo 

24. V4"r Osear Vdsque.:,. ~ pdg. 299 y sigs. 
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que queda descartada la posibilidad de un lucro indebido. pues lo único que 
se busca es repartir el riesgo entre varios aseguradores. 

Al momento cabe hacer la diferencia entre coaseguro y reaseguro. no 
obstante que ambas figuras buscan d1vidir un riesgo entre varias institucio
nes aseguradoras. en el primer caso es el propio asegurante quien decide 
llevar a cabo esa división. y por- ende son varios los contratos que realiza. 
mientras que en el reaseguro es el asegurador directo quien toma la decisión 
de salvaguardar su pleno de conservación. contratando con una reaseguradora. 
sin la intervención del asegurado di recto 12 ~ 1 • 

25. Olwra d~ Luna. ~ pdg 242. 
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VIII. OBLIGACIONES DE LAS PAR.TES 

1) PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL TO~IADOR O ASEGURANTE 

Entre las principales obligac1ones del tomador del seguro se encuentran: 

Al Pagar puntualmente a la aseguradora la pr1ma acordada CArt. 
LCSl. 

34 

8) El proponente estará obligado a declarar por escrito a la asegura
dora. de acuerdo con el cuestionario relativo. todos los hechos 
importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en 
las condiciones convenidas. tal como los conozca o deba conocer en 
el momento de la celebración del contrato. (Art. 8 LCSL 

C) El asegurante deberá comunicar a la aseguradora las agravaciones 
esenciales que tenga el riesgo durante el curso del segura. dentro 
de las 24 horas siguientes. al momento en que las conozca. CArt. 
52 LCSJ. 

0) Si durante el plazo del seguro se modi.fican las condiciones gene
rales en contratos del mismo género. el asegurante tendrá derecho 

Que se le apliQuen las nuevas condiciones. pero si éstas traen 
como consecuencia para la empresa prestaciones ~s elevadas. el 
contratante estará obligado a cubrir el equivalente que correspon
da. CArt. 65 LCSl. 



114 

E> Tan pronto como el asegurante o beneficiario tengan conocimiento 
de la realización del siniestro y del derecho constitufdo a su 
favor por el contrato de seguro. deberá ponerlo en conocimiento de 
la empresa aseguradora. CArt. 66 LCS>. 

2) OBLIGACIONES DE LA ASEGURADOR.A 

De las principales obligaciones de la aseguradora se pueden citar: 

A) Responder de todos los acontecimientos que presenten el carácter 
de riesgo, cuyas consecuencias se hayan asegurado. CArt. 59 
LCSl. 

B) Entregar al contratante del seguro una póliza en la que consten 
los derechos y obligaciones de las partes. CArt. 20. LCS>. 

C) Expedir a solicitud y costa del asegurante. copia o duplicado de 
la póliza. as1 como de las aclaraciones hechas en la oferta. 
CArt. 23>. 

O> En todos los casos en que la dirección de las o'flcinas de las 
Instituciones de Seguros llegaren a ser diferentes de lo que cons
te en la póliza expedida. deberán comunicar al asegurado la nueva 
dirección de la República Mexicana. (Art. 72 LCS>. 

E> Notificar la rescisión del contrato dentro de las 24 horas a par
tir de que tenga conocimiento de una agravación esencial del ries
go; en este caso su responsabilidad terminará 15 dfas después de 
la comunicación al asegurante (Arts. 52 y 56 LCS>. 
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3) CARACTERJSTICAS DEL CONTRATO DE SEGURO 

Las caracter1sticas del contrato de seguro se han visto a través del 
desarrollo de este capftulo. sin embargo es conveniente numerarlas con un 
breve comentario: c:u) 

l. MERCANTIL. Porque as1 lo establece la fracción XVI del art1culo 
75 del Código de Comercio. 

2. 

3. 

4. 

CONSENSUAL. Porque se perfecciona desde el momento en que el 
proponente tiene conoc1miento de la aceptación de la oferta. sin 
QUe su ef"icacia pueda subordinarse a la entrega de la póliza o el 
pago de_ la prima. 

ONEROSO. Porque la empresa aseguradora busca un fin preponderan-
ternente económico. y porque el mismo exige prestaciones para ambas 
partes. 

DE ADHESION. Porque en la pr~ctica el asegurante se tiene que 
supeditar a las condiciones de la empresa. 

S. BILATERAL. Porque como se pone de relieve en su definición. la 
prima es la contrapartida indispensable de la indemnización o 
cantidad que pueda percibirse en caso de producción del evento 
previsto en el contrato. 

26. Vrr Rodrigue: Rodrlgu~ Op. Cir .• pdgs. 1~167. 
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6. ALEATORIO. 
incierto' 2

"' 1 • 

Porque la realización del acontecimiento dai'loso es 

7. TIPICO. Porque está regulado por la Ley. 

8. NOMINADO. Porque la Ley le da un nombre. 

9. PRINCIPAL. No necesita de otro contrato para que pueda existir. 
La definición del mismo CArt. lo. LCS> lo presenta como un con
trato autónomo que subsiste por sf. sin dependencia o accesoriedad 
con otro. encerrando todos los elementos necesarios para su vali
dez. con normas propias y de carácter independiente (arts. 3. 4. 
193 y 194 LCSJ. 

10. DE TRACTO SUCESIVO. No se agota en un solo momento. se cumple en 
el espacio y en el tiempo de un modo paulatino y continuo. Su 
carácter sucesivo de perc1be en el artfculo 34 LCS. que habla de 
los diversos perfectos en que estcl di vid ido el seguro y para los 
que este§ calculada la unidad de la prlma. 

11. UNICO. Es un contrato que se realiza por únlca vez. pese 
multiplicidad de aportaciones. 

la 

12. DE BUENA FE. Como se deduce de la lectura a los art1culos 70. 77. 
79. 88. 95. 115 LCS y de los concernientes a la necesidad de hacer 
ciertas declaraciones. 

27. Al rt"spt"clo hay aurous como Joaquín Rodrlgu--. que seilalan que el con-
trato de st'guro no puede ser considerado como un con/rato alt"alorio, e11 
virtud de que la consideración dd mismo en masa. demues1ra la regulari
dad de la producción del siniesuo. por con.siguiente el dlea puede exis-
tir si cada r:oltlrato se considera aisladamente. pero desaparec<t' cuando 
se toma en cuenta d conjunto de los reali::.ados por una empresa 
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Aunado a la e·.1oluc1ón del comercio asf como a otros intereses relaciona
dos con el ser humano. los cuales no siempre inciden en el carácter económico 
que representan para el hombre. se tiene que el riesgo también ha evoluciona
do considerablemente. presentando además en la actualidad una tendencia hacia 
los valores de rango supremo. entre los que se consideran la existencia. la 
integridad y la salud humanas. 

Es por este motivo que el propio seguro ha sufrido también una evolu
ción. mtsma que le permite dar satisfacción a las cambiantes necesidades del 
ser humano. s1tuación que la prop1a legislación ha atendido. pues dentro de 
la regulación correspondiente a los seguros. se contemplan apartados dedica
dos exclusivamente a regular el seguro relativo a las persona~-

En este rubro. el seguro sobre las personas. y espec1ficamente en el 
caso del seguro de vida. aún existe cierta polémica. en virtud de que el 
mismo gira en torno a una serie de valores incuantificables económicamente. 
lo que no significa que se les mantenga al margen. por el contrario, estamos 
en presencia de vaiores a los que se les otorga especial consideración. aun 
cuando no se pueda determinar exactamente su valor monetario_ 
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A rafz de esta polémica. entre la doctrina han surgido varias corrientes 
que intentan construir un concepto unitario del seguro. pretendiendo encon
trar en todo seguro. ciertos elementos constantes. 

Por mi parte. comparto la idea de que a pesar de que en ambas ramas del 
seguro (danos y personas) hay mucha semejanza. no significa que en todo con
trato de seguro encontremos los mismos elwentos esenciales. y para muestra 
habrfa que partir de la división inicial que se realiza de los seguros. en la 
que resulta obvio que el seguro de danos. que versa principalmente sobre 
bienes susceptibles de valorarse. no podr~ ser equiparado en su totalidad con 
el seguro de personas. en virtud de la propia naturaleza de la vida; de aquf 
que necesariamente debe haber diferencia entre los dos tipos de seguros. e 
incluso en alguno existir elementos que en otro pueden no figurar. 

Dentro de este orden de ideas se fija el objetivo de este trabajo. cuya 
rinalidad es precisamente determinar en el caso especffico del seguro de 
vida. la ausencia de uno de los elementos constantes en el seguro de danos: 
la indemn;zac;ón. 

En el presente capf tulo se presentan las principales caracterf sticas del 
seguro de vida. incluyendo los elementos que como contrato jurfdico deben 
operar en el mismo. asf como un breve anAlisis de la finalidad 
jurfdico-social del seguro de vida y la presencia del benef1cfario. lo cual 
servird como base para determinar el objetivo de este trabajo. 
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f. EL SEGURO SOBRE LAS PERSONAS 

1) EL ARTICULO 1 DE LA LE\'º SOBRE EL CO!'lR..\.TO DE SEGURO 

Como se señaló en el capftulo segundo. la Ley Sobre el Contrato de Segu
ro es la encargada de la regulación Jurfdica del seguro como contrato jurfdi -
co. asf como de determinar los lineamientos jurfdii:os a los que debe sujetar
se su celebración. 

Vemos que dicha LCS. desde su artfculo lo. determina la ex1stencia de 
dos tipos de seguros. pues nos señala dos opciones mediante las cuales la 
aseguradora puede dar cumplim1ento a la obligación de asumir las consecuen
cias de la eventualidad prevista en el contrato: 

A> Resarcir un daño. o 

B) Pagar una suma de di ne ro. 

De aqui se deduce que la propia LCS. sin penetrar en la naturaleza de la 
prestación de la aseguradora. dtstingue la existencia de dos tipos de seguros 
en virtud de la dualidad en el cumplimiento de la obligación de la asegurado
ra. Tratc§ndose del seguro de cosas estd obligada a resarcir el dai'lo perpe
tuado al asegurante. y en el caso de los seguros sobre las personas es apli
cable la segunda opclón. la de pagar una suma de dinero. la cual serc§ conve
nida y detenninada por los contratantes. 
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Cabe senalar que la Ley Sobre el Contrato de Seguro dedica un tf tulo 
exclusivo para el seguro sobre las personas. el t1tulo tercero denominado 
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE SEGURO SOBRE LAS PERSONAS. el cual 
est~ integrado por los art1cu1os 151 a 192 inclusive. 

Como el mismo titulo lo sei"lala. este apartado está dedicado al seguro 
sobre las personas. sin embargo el m1smo no hace distinc1ón alguna de los 
tipos espec1f1cos de seguros relativos a las personas. pareciendo que la 
mayorfa de sus d1spos1ciones son aplicables exclusivamente al seguro de vida. 

2) EL ARTICULO 151 DE LA LEY SOBRE EL CO:"'o.TRATO DE SEGURO 

El art1culo 151 de la LCS es el pr1mero del tftulo dedicado al seguro de 
las personas. y de su contenido se pueden determinar los tipos espec1f1cos de 
dichos seguros. pues el mismo seílala los riesgos que se pueden cubrir con el 
citado seguro sobre las personas: 

-ARTICULO 151 LCS.- El contrato de seguro sobre las 
personas comprende tbdos 18S riesgos que puedan afectar a 
la persona del asegurado en su existencia. integrldad 
personal. salud o vigor vital~. 

Como quedó de manifiesto. la propia ley no hace clasif1caclón expresa de 
los tipos de seguros sobre las personas. sin embargo la práctica doctrinaria 
y. asegurativa ha determinado una clasificación basada en lo dispuesto por el 
art1culo 151 de la LCS. de confonn1dad con los riesgos que pueden ser cubier
tos con dicho seguro: 
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A) Seguro de vida. Basado en el riesgo que pueda afectar la existen
cia de la persona: 

8) Seguro de accidentes. En concordancia con el riesgo relativo a la 
integridad personal. y 

C) Seguro de enrermedades. El cual comprende riesgos basados en la 
salud o vigor vital. 

Cabe senalar que la clasificación que antecede fue realizada en base al 
contenido del artfculo cltado. si se analiza el tjtulo tercero de la LCS. se 
puede observar que las disposic1ones de la misma no son dirigidas a regular 
una especie determinada de seguro. por tal motivo debe entenderse que todas 
las disposiciones contenidas en este tftulo son aplicables. en lo que no se 
opongan. a cualquier tipo de seguro sobre las personas. 

A decir de Rufz Rueda. lo anterior se debe a que "nuestro legislador 
tuvo tres modelos europeos para nuestra ley: la ley suiza de 1908 que entró 
en vigor en 1910. la ley francesa de 1930 y el Proyecto Mossa. de los cuales 
copió indistintamente y mezcló a veces las disposiciones tomadas de uno de 
ellos. con las de otras. lo que hace que nuestra ley se resienta de antino
mias y aun de falta de s·1stematización'". 11 • 

3) EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Debido a que la Ley Sobre el Contrato de Seguro no proporciona la defi
nición del seguro de accidentes personales. pues se concreta a seílalar los 

l. Rulz Ru~a Lul.t, El Co111m10 de Seguro. Mbico, Pornla. 1978, pdg. 202. 
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riesgos sobre las personas que pueden ser cubiertos con el seguro. la doctri
na se ha encargado de establecer dicha def1nición. 

De antemdno debemos tener presente. como ya se se~aló. que el riesgo que 
se cubre con el seguro de accidentes es aquel que afecta la integridad f1sica 
de la persona: de manera genénca dentro de este tipo de riesgo podr1a 
incluirse el riesgo de muerte por accidente. toda vez que este tipo de riesgo 
también afecta la integridad ffsica. sólo que encuentra una variante: la 
muerte. de aqu1 la existencia de seguros de vida que cubren el riesgo de 
muerte por accidente. u1 

Por tal motivo se hace la aclaración que la afectación a la integridad 
f1sica que cubre el seguro de accidentes personales. stricto sensu. es aque
lla que ocasiona "lesión corporal que pueda ser determinada por los médicos 
de una manera clerta. sufrida por el propio asegurado. independientemente de 
su voluntad. por la acción repentina y violenta de y con un agente externo y 
que no llega a producirle la muerte-. cu 

Tomando en consideración lo anterior. han surgido las definiciones del 
seguro de accidentes personales. considerando a éste como la protección paga
dera en caso de heridas personales por accidente. excluyendo las pérdidas 
objeto del seguro de vida. 

En México este tipo de seguro parece no tener demasiada demanda. debido 
tal vez a que entre la socledad mexicana no ha evolucionado la cultura de la 
previsión: sin embargo. el seguro de accidentes personales representa el 
medio más idóneo con el cual se obtiene protección contra los efectos de 
accidentes corporales. 

2. Cfr. Marrinr.:. Gil Jost! d' JeSÚ$. Ma11unt Teórico y Prác'fico de Seguro1. 
Afbico. Pornla. 1984. pdg. 2 y sigs • 

.J. Afri/ij Gusta"'O Raúl. Manugl de S'guros. Buenos Aires, D' Palma, 1992. 
pdg. 177. 
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Dentro de las condic1ones especf f1cas més relevantes en las que se con
trata este se9uro podemos señalar: 

El importe total de la prestación lo escoge el asegurante. Es 
decir Ta compañfa de seguros asegura por el importe sometido a su 
consideración. sin embargo. este importe va sumamente ligado con 
los ingresos del oferente. por lo cual una persona no podrCi adqui
rlr un seguro cuya prestación sea super1or a sus 'Ingresos. 

Por el m1smo motivo. se contrata determ1nado tlpo de coberturd. la 
cual va en relac1ón con el monto de la prima que el asegurante 
pueda pagar. lncluyéndose en la cobertura el tlpo de servicios 
hospitalarios o en su caso el monto de la lndemn1zación por inca
pacidad o b1en la renta mensual a perc1b1r. prestaciones fntim'3md
nete relacionadas con el ingreso del asegurante pues de ello 
depende el monto de los pagos e inclus1ve la calidad y prestigio 
de hospitales y servicios méd1cos. 

La base del pago es la 1ncapac1dad de trabdJO del asegurante como 
consecuencla de la lesión corporal. Al respecto las coberturas de 
los seguros de acc1dentes personales varfan de acuerdo a los pro
gramas ofrecidos por las aseguradoras: podemos encontrar pólizas 
que cubran la lesión de detenninado origen. sea o no de naturaleza 
profestonal. o bien pólizas que presenten mayores restr1cciones. 
cubriendo solamente determinadas leslones producidas por determi
nadas causas. 

AJ respecto podemos citar Ta cldusula tfp1ca Que define la respon
sabi 1 idad de la asegurddora respecto al origen de la invalidez: 

contra pérdida que resulte directa e independientemente de 



... 

126 

todas las causas. de lesiones corporales accidentales"' .. J _ Pode
mos observar que esta cldusula contiene dos elementos importantes: 
a) la lesión del asegurante t'iene que ser la razón de la causa de 
invalidez. y b) dicha lesión debe ser inesperada y fortuita. y 
tanto Ta causa como el resultado deben ser completamente acciden
tales. 

Sin embargo. como ya se citó. existen cobertura~ restrtngldas. 
como ejemplo se puede citar el contrato de seguro de accidentes 
personales. que requiere que la lesión sea causada por medios 
externos y violentos. de lo que se excluye la cobertura de varias 
lesiones. Asimismo. existen pólizas con exclusiones expresas de 
determinadas lesiones. como podr~an ser: a) hernias: b) actos de 
guerra o golpes de estado; c) contagios de enf~nnedades microb1a
nas; d) intentos de suicidio; e) viajes en determinadas aerona
ves. etc. 

La prestación puede pactarse de acuerdo a las necesidades del 
asegurante; comúnmente se pacta en una renta. la cual se pagartj 
en plazos fijos (semanas. quincenas. meses> y sólo mientras dure 
la incapacidad o bien hasta determinado tiempo fijado en el con
trato. debido a que este tipo de seguro se basa principalmente en 
la incapacldad ffsica para trabajar y en el tiempo perdido en la 
recuperación del accidente. situación que directa o indirectamente 
repercute en el ingreso del asegurante. 

De lo anterior se pueden citar los tipos de incapacidad que pueden 
ser cubiertos por las pólizas de accidentes: JJ Incapacidad 

Ri~g~I PH. Rob~rt. ~s~-·~u~ro~•~~G~•n~c~ra~l~"~·-~"~"~·n~o~·p~;º~'-~~P~rd~c=n~ca='· Mt!.rico. 
Cfa. Editorial Contin~ntal. 1980. pdg. 385. 
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tota1. la cual se produce cuando el asegurante está imposibilitado 
para llevar a cabo todas las tareas habituales que confonnan .. su 
ocupación", en este caso es común que la renta se pague pague 
semanal o mensualmente: 2J Incapacidad parcial. se presenta cuan
do el asegurante no puede llevar a cabo las tareas más importantes 
de su ocupación. cuando se da esta situación, la prestación suele 
ser en un porcentaje y perfodo menor al señalado para la incapaci
dad total. u• 

En este tipo de seguro. se incluyen coberturas relativas a la 
pérdida de miembros corporales por accidente. de lo que se debe 
considerar que el asegurante no sólo se enfrenta con grandes gas
tos. sino inclusive a un cambio de ocupación o invalidez permanen
te. Al respecto la prestación se puede estipular en el pago de 
una suma global. y de acuerdo a la pérdida sufrida (ojo. mano. 
dedo. p1e. etc. l 

4) EL SEGURO DE ENFEIUIEDA.DES 

Al igual que el seguro de accidentes personales. el seguro de enfenneda
des tampoco se encuentra regulado expresamente en la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro: como ya se citó. su existencia tiene fundamento jurfdico en el artf
culo 151 LCS. sin embargo es la práctica asegurativa la que detennina sus 
caracterfsticas propias . 

.5. lllllft!!!.. pdgs. 386 y 387. 
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En general podemos decir que al seguro de enfennedades le son aplicables 
las dispos1ciones contenidas en el t1tulo tercero de la LCS. en todo aquello 
que no se oponga a la esencia del propio contrato. 

El riesgo cubierto por este tipo de seguro. podr~ ser todo aquel que 
llegue a afectar la salud o vigor vital del asegurante (Art. 151 LCS). En 
la práctica. el seguf"'o de enfeNnedades proporciona prestaci enes para cubf'i r 
aquel 1 as pérdidas financieras que sufre el contratante como resulta do de su 
enfermedad. Generalmente este tipo de seguro va muy ligado al seguro de 
accidentes personales e inclusive existen planes de seguros que ofrecen una 
combinación de ambos. 

En su mayor1a. los 11neamientos para la contratac16n del seguro de 
enfennedades son bastante s1milares al seguro de accidentes. como se puede 
apreciar: 

El importe de la prestación y cal1dad de los servicios que cubre 
el seguro. as' como el pago de la prima. var,an de acuerdo al 
ingreso que percibe el asegurante. 

La cláusula común del seguro de enfermedad establece que la asegu
radora responderá contra pérdida que resulte directa o indi
rectamente de todas otras causas de enfermedad contra,da durante 
la vigencia de la póliza. sujeta a las cláusulas. condiciones y 
limitaciones aqu' contenidas~.l 5 l Como se observa dicha cláusula 
es muy similar a la cláusula de accidentes. con la variante que 
los "efectos" son producidos por enfermedad. 

6. Ritgd PH. ~ pág. 385. 
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Al igual que el seguro de acctdentes. una condición necesaria para 
el pago de la prestación. en el seguro de enfer"'medades. es que el 
asegurante resulte incapaz de desempenar su ocupación declarada en 
el contrato. 

En este tlpo de seguro también hay exclusiones expresas en la 
cobertura. al respecto debemos considerar que la cobertura defini
tivamente dependerei de la pr1ma que el asegurante pueda pagar. asf 
como de los riesgos a que esté sometido. Las condic1ones y limi
taciones varfan de acuerdo con los planes de las aseguradoras. las 
más comunes son: 

a) Que el asegurante sea atendido por un médico. e inclusive 
llega a se~alarse que dicha atención médica ld proporcione 
determinada persona o el hospital se~alado en el contrato. 
Esta di spos i ci ón va encaminada a dar seguridad a 1 a asegura
dora en relación con el pago de la prestación. 

b) Se establece un plazo entre la celebración del contrato y la 
vigencia del seguro. Esta condición impide la contratación 
de seguros a personas que hayan sido expuestas a una enfer
medad o estén a punto de enfermarse. Nuevamente estarnos en 
presencia de una disposición que protege a la aseguradora. 

e) La cobertura del seguro puede ser sólo en determinada ~rea 

geogr~fica. época del a~o. o bien para determinada edad. 

d) Se puede dar el caso de clt;usulas de confinamlento. las 
cuales determinan el pago de la prestación de la aseguradora 
sólo en el caso de que la enfermedad obligue a permanecer en 
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cama u hospital. En este caso la prestación es mayor que 
cuando no hay confinamiento. 

En relación al monto de las primas del seguro de enfermedades. el 
sistema para determinarlo es m~s sencillo que los otros tipos de 
seguro sobre las personas: ademc'is del ingreso ya citado. las 
caracterfsticas més importantes para determinar el monto de la 
prima son las siguientes: 

aJ 

b) 

Ocupación. Generalmente las aseguradoras elaboran d1visio-
nes en relación a la ocupación agrupando aquéllas con mayor 
similitud otorgando tarifas (%) a cada una. en relación con 
los riesgos a que esté expuesta cada ocupación. 

Edad. En este tipo de seguro. la edad es un elemento con 
mayor importancia que en el de accidentes. debido a que 
después de cierta edad (generalmente se establecen los 50 
anos). el ser humano es mas susceptible de contraer enferme
dades. aumentando la tarifa en los casos de mayor riesgo. 

cJ De conformidad con la diferencia hormonal y funcional del 
organismo. en algunas pólizas de seguros puede hacerse refe
rencia a la diferencia sexual. 1TK>tivo por el que se estable
ce un porcentaje mayor al sexo .femenino. por considerarlo 
mas expuesto a enfermedades. 

Dentro del tema de los seguros de enfermedades y accidentes. en la pr~c
t1ca se han introducido variantes de este tipo de seguro. tales como los 
seguros de gastos médicos y hospitalarios. que son aquellos seguros que basa
dos en la afectación de la salud y vigor vital. protegen contra el riesgo que 
repercute en una disminución patrimonial. 
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Asf podemos encontrar planes de seguros tan completos que incluyan una 
combinación del seguro de enfennedades. accidentes y vida. as1 como de gastos 
médicos y funerarios. Definitivamente la cobertura del plan propuesto. ten
drá estrecha relación con las caracterfsticas propias del asegurante. las 
cuales permiten precisar los riesgos a que est~ expuesto asf como los que la 
aseguradora est~ dispuesta a cubrir. 

Finalmente en relación a los dos tipos de seguros de personas descritos. 
cabe se~alar que los requisitos y formalidades propias para la celebración 
del contrato asf ccxno la regulación de sus efectos. se encuentran contenidos 
en e1 capitulo tercero de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. mismos que 
también son aplicables al seguro de vida. por tal motivo. se hará referencia 
a el los al tratar éste último. 
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U. EL SEGURO DE \!IDA 

LA PR.11\.IA Y l. .. A. COBERTURA 

1) CONCEPT'O DE SEGURO DE VIDA 

Como se citó con anterior1dad. el segLJro de vida es aquél que cubre los 
riesgos a que estti expuesta la extstencia del ser humano, doctrinalmente el 
mismo puede definirse como el -contrato por el cual el asegurador. a cambio 
de una prima o cuota. que puede ser única o anual. se compromete a pagar al 

asegurado o a cualquier otra persona designada por él. una suma de dinero 
(capital o renta) en el momento en que se realice el acontecimiento previsto 
en el contrato (muerte del asegurado. muerte de un tercero. supervivencia del 
asegurado o tercero designado o en un determinado plazo). Hj"l') 

2) FOR.'lA DE REGULACIOS 

Al igual que los seguros de enfennedades y accidentes personales. el 
seguro de vida se regula en el apartado especial del seguro sobre las perso
nas. Se habfa comentado que dicho apartado no regula expresamente cada uno 
de los riesgos cubiertos por el seguro sobre Tas personas. sln embargo, del 

7. Corte.:, Jimhl~ Eduardo, Di Encicloprdia lurldica Orneha. But>nos Aires. 
Bibliogrdflca Argentina. 1977. pdg. JB.3. 
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an~lisis de los art1culos 151 a 192 de la LCS, se deduce que la mayorfa de 
ellos son aplicables al seguro de vida. 

En general lo indicado en el capftulo segundo de este trabajo es aplica
ble al seguro de vida. sin embargo se detallan a continuación dichos elemen
tos ahondando en las caracterfsticas propias del contrato de seguro de vida. 
entendiéndose que como se desprende del titulo tercero de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro. tales caracter1sticas serán aplicables a los seguros de 
enfennedades y accidentes personale~. siempre que no se opongan a su esencia. 

3) EL ASEGURANTE EN RELACION CON LA COBERTURA 

El seguro contra el riesgo de muerte tiene su fundamento en la protec
ción económica de la familia. La aseguradora pagará al beneficiario. al 
acaecer la muerte del asegurante. la cantidad convenida. 

Al igual que como se comentó en los seguros de enfermedades y accidentes 
personales. en el seguro de vida la cobertura depende invariablemente de la 
capacidad -económtca· del asegurante. quien en base a sus ingresos y a los 
riesgos que la aseguradora es~é dispuesta a cubrir. contratará determinada 
cobertura; de tal fonna puede pactarse cualquier suma como prestación de la 
aseguradora. pero en términos generales esta Ultima. si obra prudentemente. 
relacionará la suma a pagar con la capacidad de producción del asegurante. 

Como se verá rus adelante. es normal en el seguro de vida la idea de la 
previsión y protección para la famil1a. Es por eso que al respecto la ley 
establece la protección a los beneficiarios cuando éstos son el cónyuge o los 
descendientes. 
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Por otra parte. por lo que hace a la póliza del seguro de vida. existen 
diversos tipos. as1 como una variada clasificación de las mismas. las cuales 
versan principalmente sobre la cobertura del seguro de vida; por tal motivo 
tenemos que es muy diffcil realizar una clasif1cación completa del seguro de 
vida. pues habr~ que tomar en cuenta sus diversos aspectos. 

En este trabajo se presentan algunas clasificaciones del seguro de vida. 
entre las que se encuentran las realizadas desde el punto de vista de la 
cobertura contratada. la forma de cubrir la prestación por la aseguradora. 
las caracterf sticas del asegurante. etc. 

En relación con la prestación de la aseguradora. el seguro de vida puede 
ser: 1• 1 

A) Seguro de pago único. En este caso. al producirse el siniestro. 
la aseguradora pagard al beneficiario designado en una sola exhi
bición (generalmente en efectivo). y por única vez. el monto total 
por el que fue contratado el seguro. 

8) Seguro de pago direrido. En este tipo de seguro de vida. también 
conocido como seguro a plazos. la aseguradora se obliga a cubrir 
el producto del seguro en rentas per.iódicas. ya sea al propio 
asegurante (seguro de supervivencia) o al beneficiario designado 
{generalmente cónyuge sobreviviente): dicho pago puede realizarse 
de fonna vitalicia o hasta el vencimiento de cierto plazo conveni
do por los contratantes. 01 

8. Vll!'r R/ll!'gil!'I PH. Q.l!....__QJ •• pdg. 157 )' sigs. 
9. Magil!'il!' John Hnrry. Sceuro1 Gmrrales. Múleo. UTHEA. s.a., pdg. 724. 
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En relación a la importancia que como negocio representa el seguro de 
vida (para las aseguradoras>. uo1 as1 como considerando las clases sociales. 
el seguro de vida se dist1ngue en seguro ordinario y seguro popular: 11 " 

Al Seguro de vida ordinario. Este tipo de seguro de vida es la rama 
mc\s importante del seguro de vida asf como mc\s usual: en el segu
ro de vida ordinario el contratante es por lo regular el propio 
asegurante. al cual se le requiere se someta a un examen médico: 
y el monto del seguro asf como la prima que paga son más acordes a 
su situación económica. sin embargo dependen de los ingresos del 
mismo. En general se puede considerar seguro ordinario. por 
exclusión. aquel que no sea popular. 

Bl Seguros populares. Su existencia se desprende del art1culo 190 de 
la LCS, el cual se~ala que la aseguradora se obl1ga por la muerte 
o 1 a duración de 1 a vida del asegurante mediante el pago de primas 
periódicas sin necesidad de examen médico obligatorio. y cuyo 
capital no exceder~ de SS.000.00 en capital o del equivalente en 
renta. 

En este caso se debe considerar que dicho art1culo as1 como 
la LCS. datan de 1935. y sólo ha sido reformada en dos oca
siones. el 15 de abril de 1946 y el 5 de enero de 1966. por 
lo que el monto senalado en dicho art1culo corresponde a 
pesos de 1946. por que en la actualidad dicha cantidad es 
inadecuada. 1 a cua 1 en un momento dado puede ser as i mi 1 ada 
al producto del seguro de defunción. Por otra parte. es 
conveniente precisar que en la actualidad el seguro popular 
no tiene demanda en México. 

JO. Ri~g~I. ~ .• pdg. 158. 
Jl, V~r Ruf:. Runfa. ~·· pdg. 213. 
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Existe una clasificac1ón basada en la persona asegurada y sobre todo en 
la fonna en que se contrata el seguro. de esta forma se divide el seguro en 
individual y colectivo: u 21 

A) Seguro individua1. En este caso parece claro que este tipo de 
clasificación se refiere a la contratactón del seguro de vida por 
una sola persona. Básicamente la distinción se realiza al sei'1alar 
la contratación de seguros colectivos. 

8) Seguro colectivo. Ya en el cap1tulo primero de este trabajo se 
citó la diferencia habida entre el seguro de vida colectivo y el 
de grupo Cdel cual inclusive se indicó la existencia del Reglamen
to del Seguro de Grupo). observándose que el seguro colectivo de 
vida se distingue del de grupo en ~uanto a que cada uno de los 
individuos que integran la colectividad mantiene una relación 
individualizada con la institución de seguros. Usualmente se 
integra de grupos homogéneos de personas en una misma ocupación. 
profesión o afinidad Caun cuando no los una un v1nculo laboral con 
el mismo patrón). conservando las pólizas su individualidad. ope
rando de manera ~s cercana a un esquema solidario. Habla de 
seguro colectivo el art1culo 188 de la LCS. el cual se~ala que el 
seguro colectivo contra accidentes daré al beneficiario un derecho 
propio contra la empresa aseguradora desde que el accidente ocu
rra. 

C> Seguro mancomunado. Es el contrato de seguro de vida que simultá
neamente asegura a dos o mas personas. con la modalidad que el 
producto del seguro sólo es pagitdo cuando fallece la última de 
ellas. motivo que ha originado que a este tipo de seguro se le 

12. ~ pdg. 220. 
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denomine seguro de vida al último f'allecfmiento.1 1 u La utilidad 
de este contrato es poco observada. uno de los ejemplos comunes es 
el de aquel matrimonio. que siendo ambos capaces de sostener a sus 
hijos. deciden contratar este seguro. obteniendo la utilidad al 
morir el último de los dos. 

En relación a la cobertura temporal del seguro de vida. éste se puede 
clasificar en: 

A) Seguro por t:iempo de'Cerm;nado. Esta clasif1cación esttt basada en 
el tiempo que dura la cobertura del seguro. en este caso. la ase
guradora se obliga por el término se~alado en el contrato. COOlO es 
el caso del seguro de supervivencia o el seguro temporal de muer
te. en los que se f1Ja un plazo determinado. 

8) Seguro de vida entera. En este t1po de clasif1cación la asegura
dora se obliga por todo el tiempo de exposición al riesgo. como es 
el caso del seguro de vida entera. pard el caso de muerte. Es 
claro que la cobertura del seguro de vida entera est~ basada en el 
riesgo constante a la muerte. a que está expuestd toda persona. 

Asimismo en relación a la apreciación del riesgo. se puede clasificar en 
seguro de vida con examen rnédico o sin él. modalidades que se encuentran 
relacionadas adem~s con la clasificación en ordinario y popular. Una ~s de 
estas clasificaciones depende de la gravedad del riesgo. considerando dos 
tipos de seguros: de riesgos normales y de riesgos anorma1es. es decir. 
aquéllos que por su gravedad mayor. puede considerarse que salen de la med1da 
estad1stica sei"ialada por las tablas de mortalidad. rui 

J.3. Mag~r. ~ .• pdg. S./. 
/4. VC"r Rul:. Run:ta. ~-· pdg. 212. 
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Como es de notarse. pueden realizarse múltiples clasificaciones del 
seguro de vida. pues el mismo puede estudiarse desde distintos puntos de 
vista: por otra parte esto facil1ta satisfacer las necesidades propias de 
cada contratante. debido a que cada clasificación resalta determinada carac
ter1stica del seguro. la cual puede ser atractiva para el asegurante. 

Cabe señalar que esta clasificación fue tomada de la doctrina respecti
va. por lo que la misma puede diferir en mucho con los planes de seguros que 
en la pr~ctica ofrecen las aseguradoras. e incluso con el contratado por el 
particular. pues en ocasiones Clo cual deber1a ser s1empre) se convienen 
coberturas MespecialesM para cada caso. 

Lo anterior ocasiona que trat~ndose de la cobertura del seguro de vida. 
ésta sea tan variada como variadas son las condiciones y necesidades del 
contratante. lo que implica que cada cobertura tenga un toque caracter1stico 
basado principalmente en el ingreso del asegurante. Sin embargo en la prác
tica. como se ha citado con anterioridad. hay planes de seguros preexisten
tes. mismos que las aseguradoras manejan a modo de promoción. siendo la ase
guradora. en determinado momento. la MoferenteM del seguro. 

4) DETER1.U..~A.CION DE LA PIW\-IA EN EL SEGUllO DE VIDA 

Ya en el cap1tulo segundo se habló de la prima del seguro. citándola 
cOO'KJ la principal obligación por parte del tomador del contrato. por tratarse 
de un contrato bilateral. Esto quiere decir que el contrato de seguro engen
dra obligaciones para ambas partes y dichas obligaciones tienen interdepen
dencia entre s1: por lo tanto el incumplimiento del pago de la prima. pravo-
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ca que no nazca la obligación por parte de la aseguradora de responder por 
los danos ocasionados por la realización del riesgo. 

Por lo que respecta a la relación entre el asegurante y la prima. pode
mos sei'lalar que existe la misma situación que se presenta entre el asegurante 
y 1 a cobertura. 
gurante) están 

Parece claro que cobertura y prima Cen relación con el ase
sumamente relacionadas. pues de la prima que pueda pagar el 

asegurante. dependerá la cobertura que la aseguradora le otorgue . 

.5) EL ASEGURANTE Y LA PRIJ\lA 

En toda póliza existen di versas cláusulas relacionadas con el pago de la 
prima algunas de las más sobresalientes son las que se detallan a continua
ción: 

Una nota de importancia es que en el seguro. según el articulo 40 LCS. 
las primas pueden pagarse en cualquier momento dentro del mes siguiente a la 
fecha del vencimiento de la prima. permaneciendo entre tanto la póliza en 
pleno vigor. La póliza generalmente estipula que si la muerte tiene lugar 
durante el perfodo de grácia. la prima serC!i deducida del importe pagadero. 

Bajo el plan de prima nivelada Cque en los primeros ai'los comprende pagos 
mayores al costo real del seguro). es esencial una clC!iusula de valores garan
tizados. la que opera para la devolución de todos o una parte de los sobrepa
gas. en efectivo o en alguna otra forma. en el caso de que se descontinúe el 
pago de las primas. 

En la cléusula de préstamo automJtico de prima se prevé el hecho de que 
en caso de no pagar la prima. el importe de la misma sea anticipado automC!iti-
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camente CCNTIO un préstamo. siempre que el valor de rescate en efect1vo de la 
póliza sea suficiente. pues la póliza original no se cancela sino que penna
nece en pleno vigor sujeta al préstamo. La ventaJa principal para el asegu
rante de una cláusula de préstamo automéitlco de prima es que. en caso de 
faltar al pago de la prima en forma inadvertida. como en el caso de una 
ausencia del hogar o por enfermedad. la póliza se mantiene en completo vigor_ 

Todas las p6l 1zas dan el derecho de rehabi 7 itación dentro de un tiempo 
razonable después de la caducidad (generalmente de tres o cinco anos). siem. 
pre que el asegurado siga siendo un riesgo asegurable. El derecho a rehabi
litar. aunque es apropiado cuando se trata de cubrir los casos de suspensión 
de vigencla por inadvertencia o por 1ncapacidad para pagar las primas. puede 
restringirse puesto que si la póliza ha sido rescatada por su valor en efec
tivo o si el per,odo con1pleto del seguro prorrogado ha expirado. el aseguran
te ha recibido entonces sus primas y no tiene derecho a protecc1ón futura por 
parte del seguro. excepto en las condiciones que se ofrece a los nuevos sol1-
citantes 
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111. EL RIESGO \.' EL l~"TERES ASEGURABLE 

EN EL SEGURO DE '\'IDA 

1) EL RIESGO EN EL SEGURO DE VIDA 

El término seguridad no es m~s que un térm1no relativo. pues no existe 
un ser viviente que en sus asuntos económ1cos pueda alcanzar un completo 
estado de seguridad o certidumbre. En el caso del seguro de vida. como se 
citó en el capttulo segunCo. la eventual terminación de la vida es cierta. 
sin embargo el momento de su realizaclón es inc1erto. Es as1 que '"la incer
tidLSTlbre del acontecimiento de una contingencia desfavorable ha sido llamada 
riesgo. Más senc111 airoE"nte. desde el punto de vista del seguro. el riesgo 
est~ presente cuando existe la pos1bi1ldad de una pérdida"". us 1 

En materia aseguradora el concepto de rlesgo es empleado para expresar 
indistintamente dos ideas diferentes: 

A) Por una parte. se considera al r1esgo como el objeto asegurado: 

8) Asimismo. es empleado para indicar un posible acontecim1ento da~o
so. l:l.&I 

Definitivamente el criterio correcto es el último de los indicados: la 
posibilidad de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto: as1 el riesgo 
·es el evento futuro e inc1erto de cuya real1zac16n depende el nacimiento de 

15. Magu, ~-· pdg. 119. 
16. v.-r Manine= Gil. ~-· pág. 220. 
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la obligación de la empresa aseguradora: es la eventualidad prevista en el 
contrato de seguro"'. 11,., 

Al efecto. todo seguro debe significar un riesgo para la aseguradora. 
por cuanto asume la obligación de resarcir o pagar una suma de dinero al 
asegurante. el cual a su vez debe resentir eventualmente la realización del 
acontecimiento dai'\oso. 1111 

El riesgo es considerado como uno de los elementos esenciales de exis
tencia del seguro. pues de confonnidad con el art1culo 45 LCS. el contrato de 
seguro ser~ nulo si al momento de su celebración el riesgo hubiere desapare
cido o el siniestro ya se hubiera realizado. Por su parte. el art1culo 46 
LCS. dispone que si el riesgo deja de existir después de la celebración del 
contrato de seguro. éste se resolver~ de pleno derecho. 

Dos elementos caracter1sticos del riesgo son la incertidumbre y el dai'\o. 
Por cuanto hace a la incertidumbre. debe darse ésta en cuanto a la realiza
ción del evento danoso. pues si se tiene la certeza de que se realizará un 
acontecimiento da~oso no se podrá contratar seguro alguno: esto en el caso 
del seguro de da~os. 

En relación al seguro de personas la situación es muy distinta. de aqu1 
que se haya comentado anterionnente que es muy di f1cil pensar en una defini
ción unitaria del seguro. 

La incertidumbre en el seguro de personas no siempre será en cuanto a la 
celebración del evento dai'\oso. pues en este caso siempre se tiene la certeza 

17. Olv~ra d~ Luna. Omo.r, Conrrotot Mrrcanrily. México, Porrúa. 1987. pág. 233. 
18. Cfr. Df~ Bravo Anuro, Corttratos Mqranliles. Mhlco. Harla, 198.J, 

pág. 148 y sigs. 
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de la muerte: en este supuesto la incertidumbre m.!s bien radica en la inte
rrogante de cuándo se producirá ésta. 

la LCS en su artfculo 151 señala que el seguro de personas podrá com-
prender 
tencia. 

cualquier riesgo derivado de la afectación que pueda sufrir la exis
integridad. o salud de una persona. De aqu1 podemos derivar que el 

principio indemnizatorio (resarcir el daño) no es constante en todos los 
seguros. pues la misma ley. en dicho art1cu1o. señala el térm1no arectación. 
dejando muy ambigua la apl1cación del concepto tradicional del daño en el 
seguro de personas. 

En el seguro de daftos o cosas es evidente el daño que se puede sufrir. 
toda vez que el interés asegurable tiene carácter patrimonial. a diferencia 
del interés asegurable en el seguro de vida (mismo que se abordarCí mCís ade
lante). el cual no obstante que desde algunos puntos de vista puede conside
rarse de naturaleza económica. jamC'is serCí de car(icter patrimonial. 

AdemAs de la clasificación del riesgo en objetivo y subJetivo Cver cap1-
tulo 11). existen algunas otras clasificaciones. una de ellas considerada 
desde el punto de vista del asegurante: 

A) Riesgo especulativo. considerado éste como aquel que envuelve 
tanto la posibilidad de pérdida como la de ganancia. el cual en un 
momento dado puede ser nul1ficado mediante una compensación. según 
se pacte en el el ausul ado del contrato. 

Este tipo de riesgo generalmente se presenta en los seguros de 
da~os: por lo que respecta al seguro de vida, este tipo de riesgo 
puede llegar a presentarse en el seguro de vida a favor de terce
ro. el cual se otorga como medio de garantta. 
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BJ Riesgos puros. en los que solamente existe Ta posibilidad de pér
dida. 

Además de la clasificación indicada. existe una méis considerada desde el 
punto de vista de la incertidumbre a la que se enfrenta el hombre. dividiendo 
al riesgo en tres clases:1u1 

A) Incertidumbre de 
incertidumbre de 
posible pérdida 

prop;edad. Esta clase de riesgo surge de la 
la destrucción de la propiedad. por eJemplo la 

de un barco en el mar se cons1dera como riesgo 
para qu1enes se dedican a las operaciones marftimas. Asimismo. se 
incluyen en este riesgo cualquier amenaza de pérdidas de bienes 
inmuebles. asf como las pérdidas derivadas de rentas. beneficios 
de empresa o arrendamientos valiosos. Este tipo de riesgo inva
riablemente se cubrir~ con un seguro de daños. 

8) Incertidumbre de responsabilidad. Es la ocasionada por Ja aplica
ción de Ja ley de responsabi T idad. generalmente conocido como 
riesgo de tercero. Se aplica en Ta responsabll1dad por acciden
tes. negligencia. y en general para cualquier otro acto u omisión 
que cause da~os o perjuic1os a terceros. 

C) Incertidumbre personal. Es la que se reTlere a la muerte y pr1n
cipalmente al momento de su acaecimiento. Además de la muerte. se 
incluyen en este tipo de r1esgo la dtsminuc16n de la capacidad en 
virtud de un accidente personal. enrennedad o vejez. 

Respecto a la apreciación del riesgo, es posible ronnar categorfas basa
das en el estado económico. la profesión u ocupación. ingresos y d~s Facto-

19. Magtt, ~ .• pdg. 121 y sigs. 
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res semejantes. ademc1s de las condiciones especfficas de cada individuo den
tro de un mismo grupo. lo cual presenta un problema individual con condicio
nes muy peculiares. 

Es por este motfvo que existen diversos planes de seguros como resultado 
de la determinación del riesgo. para lo cual es necesario practicar un estu
dio detenido y cuidadoso de los riesgos asegurables. Desde el punto de vista 
de la aseguradora. dicha actividad tiene como finalidad resolver mediante una 
apreciación con objeto de seleccionar para el seguro. aquel los riesgos que 
implican la posibilidad de pérdidas desastrosas. 

La selección del riesgo deviene en el conjunto de medidas y criterios de 
car<1cter técnico seguidos por una aseguradora. en virtud de los cuales la 
aceptación de riesgos está orientada hacia aquel los que ofrecen menor pel i -
grosidad. limit~ndose al máximo a otorgar coberturas a riesgos elevados. 120 • 

Mediante esta apreciación. d1 versos riesgos son comparados detenidamen
te. con obJeto de excluir aquellos en los que es posible gastar grandes can
tidades en seguros que cubran riesgos faltos de importancia. y dar mayor 
atención a aquellas coberturas esencialmente necesarias. 

En relación a la apreciación del riesgo en el seguro de vida. la mlsma 
se puede presentar desde diversos ángulos: siendo la mAs común aquella que 
es basada en los ingresos del asegurante. de lo que se determinar~ la cober
tura. pri_ma y monto del seguro que se podr~ adquirir. 

20. Cfr. MaTtfnf!Z Gil. ~ •• pdg. 226. 
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Por otra parte. doctrinariamente y de acuerdo con la prácttca aseguratt
va. existe una clasif1cac1ón del riesgo en el seguro de vida. la cual dlst1n
gue el de muerte. del r1esgo de vida o supervivencia. o bien el seguro 
mixto: c~u 

A) RIESGO DE MUERTE 

Para entender el seguro de vida que cubre el riesgo de muerte. no se 
necesitan mayores explicaciones. pues se trata de la cobertura mlis común al 
grado se hablar únicamente del seguro de vida. mediante la cual la asegurado~ 
ra realizar.! el pago de la prestación a los benericiarios designados. al 
momento de acaecer la muerte del asegurante. 

8) RIESGO DE VIDA D SUPERVIVENCIA 

Este tipo de cobertura en ocasiones suele ser poco entendida e inclusive 
aberrante para muchas personas. al no aceptar como un riesgo. a lo que aunque 
sea suceso futuro e incierto. no puede considerarse dafloso para una persona. 
es decir. no se acepta ampliamente que una persona esté expuesta al riesgo de 
sobrevjvfr a una detenninada fecha. y mucho menos que dicha situación 1e 
cause alguna arectactón. 

Sin embargo no es propiamente la supervivencia lo que constituye el 
riesgo. cuya realización afecta al asegurante. sino la mayor diflcultad para 
poder ganarse la vida y aun la imposibilidad de lograrlo. porque el aseguran
te al sobrevivir después de detenninada fecha puede encontrarse incapacitado 
tncluso total y permanentemente. Generalmente este tipo de seguro de vida se 
emplea como medio para obtener- pensiones vitalicias. que en promedio se paga 

2/. Y~r Rulz Rueda., ~-· pdg. 207 y .sJgs. 
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a partir de los sesenta a~os de edad. En este sentido se prevé que incues
tionablemente el paso del tiempo va provocando. a partir de cierta edad. 
menos facilidad para el trabajo y por lo mismo menos productividad en él. de 
tal manera que la contratación del seguro de vida se hace para que cuando se 
dé el siniestro (supervivencia a cierta fecha). se cuente con los .<nedios de 
subsistencia necesarios para hacer frente a la eventualidad. tni 

Es as1 que desde este punto de vista. sf puede entenderse tal situación 
como un verdadero riesgo. de manera que la expresión riesgo de vida o super
vivencia. es solamente una manera f1gurada de hablar. 

En la pr~ctica el seguro de vida que cubre el riesgo de supervivencia. 
opera cuando la aseguradora se obliga a pagar el monto de la suma asegurada 
en caso de que el asegurante llegue con vida a una detenninada fecha que 
se~ala el vencimiento de un plazo determinado para indicar el momento en que 
se produce el siniestro. es decir la supervivencia en esa fecha. 

CJ RIESGO HIXTO 

En la práctica asegurat1va se conoce como seguro mixto al seguro de 
supervivencia en detenmnado plazo estipulado en el contrato. a cuyo venci
miento se pagará la suma asegurada s1 el asegurante sobrevive. pero en el que 
se conviene también. que si antes de vencerse ese plazo. muere el asegurante. 
se pagarA la suma asegurada a sus beneficiarios. que son terceros en relación 
al contrato. en caso de que existiesen éstos. o blen. a la sucesión del ase
gurante. De esta manera tenemos que el seguro mixto es aquel que cubre los 
dos riesgos. el de ,TJUerte y el de supervivencia. uu 

22. Vdsqu~ d4!l MHCado. ~ .• pdg. .315. 
2.3. v,, Rufz. Runla. ~ .• pdg. 209. 
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2) EL INTERES ASEGURABLE EN EL SEGURO DE VIDA 

Ya en el capftulo II se se~aló que en el presente trabajo el interés 
asegurable serfa conslderado como objeto del contrato. asf como que la pre
sencia del interés asegurable se percibe del artfculo Jo. LCS: sin embargo 
es el artfculo 152 LCS. el que prevé que todo interés que se tenga en la 
af'ectación a la vida. integridad 'ffsica y salud vital podrc1 ser objeto del 
contrato de seguro sobre las personas. 

A fin de evltar que el contrato de seguro llegase a derivar en apuesta o 
juego. o motlvo para destruir la cosa asegurada y con ello tergiversar la 
finalidad del seguro. se acepta comúnmente que para que el seguro resulte 
válido es necesario que exlsta en el asegurante un lnterés susceptible de ser 
asegurable. 

De ahf la importancta del interés asegurable. "toda vez. que constituye 
el objeto del contrato. siendo por ende su existencia condición para legiti
mar el mismo. esto es. que resulte vtilido .. 1 ~• 1 • Tenemos as1 que.el interés 
asegurable es la relación de una persona con una cosa. amenazada por un ries
go determinado. sin embargo no es necesario cal1flcar de económica tal rela
ción. pues como se puede apreciar. en el seguro de dai'ios. en el concepto de 
riesgo estti comprendido el dai'io patrimonial. 1:n• 

En principio puede considerarse que todo interés es asegurable. bastindo
se en el principio de que todo lo que no est~ jurfdicamente prohibido est~ 

jurtdicamente permitido. sin embargo existen ciertas limitantes al interés 
asegurable. El interés visto como la relación de una persona con una cosa. 

24. Borga Ernt!slo Eduardo. t!fl &cif"lopcdia Jurídica Omeba. Tomo XVI. pdg . 
.s94. 

25. Rult Rueda. Q.2.........Jd! •• pdg. 164 y sigs. 
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•existe por sf mismo. independientemente de que lo amenace o no un ries
go. es decir. que el riesgo no constituye la premisa de existencia del inte
rés sino la condición de su asegurabilidad". f2") En el caso del seguro de 
da~os. el tomador del seguro. o en su caso el tercero a favor de quien se 
contrata deben tener un interés en que el riesgo sobre el que se contrata no 
se convierta en siniestro. evitando la disminución de su patrimonio (Art. 85 
LCS). 

Es claro que en el seguro de da~os el interés existe siempre que el 
patrimonio. considerado en lo general o en uno de sus elementos concretos. 
presentes o futuros. se vea expuesto a una eventualidad dañosa. De este 
modo. si el riesgo es una eventualidad económicamente dañosa y desfavorable. 
y considerando que no existe hecho abstractamente dañoso. sino sólo en rela
ción con alguna persona. es obvio que el interés es un elemento del riesgo 
asegurable y no éste de aquél. 

Tenemos que el interés asegurable en el seguro de danos es susceptible 
de valorarse en dinero. situación que se deduce del articulo 91 de la LCS. 
tomando en cuenta. para fijar la indemnización. el valor del interés asegura
ble al momento de ocurrlr el siniestro. De esta forma el interés asegurable 
sólo puede considerarse con relación a un sujeto quien es el titular del 
mismo (interés) en relación con una cosa. por lo que encontramos que en el 
interés hay 3 elementos: sujeto. objeto y relación entre éstos dos. 

Dado que en el contrato de seguro el interés asegurable "no es esencial 
para realizarlo. pues los requisitos esenciales del contrato están en la 
prima y la cobertura: pero sf es condición de su validez. por lo que puede 

26. /1!iJk!!l. pdg. L64. 
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llegar a existir en el momento de ocurrir la pérdida"' 2 "". de lo que se dedu
ce que el mismo puede o no existir al celebrarse el contrato. 

Sin embargo en el caso que nos ocupa. seguro de vida. la s1tuación es 
mAs compleJa. sobre todo considerando las voces que reclaman la existencia de 
un principio indemnizatorio en el contrato de seguro sobre las personas. en 
especial el seguro de vida. proclam.ando el car~cter unitario del contrato de 
seguro. o el que otros ~s reparan la repugnancia de consfderar al hombre una 
cosa susceptible de valorar y aún de concebir relación económica entre el 
suJeto y su propio cuerpo. 

De conformidad con lo se~alado en el artfculo 152 de la LCS. el seguro 
de personas puede cubrir un interés económico de cualquier especie. que 
resulte de los riesgos sobre las personas. o bien dar lugar a prestaciones 
independientes en absoluto de toda pérdida patrimonial der'ivada del sinies
tro. situación opuesta al seguro de daños. pues en el artfculo 86 de la LCS 
se senala que la empresa aseguradora responde solamente por el daño causado. 
consagrando de algún modo el estricto carActer indemnizatorio del seguro de 
danos. toda vez que en este tipo de seguro es necesario que el peligro de 
dano amenace el patrimonlo del ase-gurado. 

Generalmente se ha reconocido que toda persona tiene un interés asegura
ble iltm;tado sobre su propia vida. en el sentido de que ninguna aseguradora 
emitirfa un seguro por una suma superlor a la adecuada a las circunstancias y 
medios del sol1citante: en este sentido. es clara la existencia del interés 
asegurable en el seguro sobre la vida de la persona que sol1cita el seguro 
Csin embargo hay que considerar. según se ver~ ~s adelante. la naturaleza de 
dicho interés asegurable>: por otra parte. los problemas derivados del 
interés asegurable en el seguro de vida. se presentan en el caso de los segu-

27. Borga. ~ .• pdg. .396. 
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ros de vida de terceras personas: al respecto hay quienes sef\alan que en 
tales casos hay un interés asegurable cuando la persona que hace el contrato 
tiene una esperanza de benef'tcto financiero. que se derive de la continuación 
de la vida del asegurante. o bien de una pérdida f'inanciera por su muerte. 
En estos casos el interés asegurable puede originarse por parentesco con 
esper"anza de beneficio financiero o bien de relaciones comerciales. 12 •• 

Al respecto en el seguro de personas no se requiere la amenaza de daño 
patrimonial. sólo basta que el rlesgo incida sobre la persona del asegurado. 
sin que sea necesario que exista el inter~s económico. pues dicho contrato no 
es necesariamente i ndemni zatorio. 1 u 1 

De lo anterior podemos derivar que en el seguro de personas se puede 
cubrir también un interés económico. el cual no siempre será constante. debi
do a Que no se habla de vinculación entre sujeto-objeto (cuerpo). sino que se 
habla de la tutela que el asegurante busca en relación con un evento que 
afecte su existencia. integridad o salud. 

Tal opinión ha sido superada considerando al hombre no como un b1en. 
sino como sujeto productivo y consecuentemente su trabajo es lo susceptible 
de valorarse 1 ~ 01 • En este caso la relación se dar1a entre el sujeto y el 
esfuerzo que realiza su propio cuerpo. situación congruente con lo estableci
do en el art1culo 152 de la LCS. Ad~s de tal razonamiento. es conveniente 
tener presente la finalidad jur1dico-social que pretende el asegurante al 
contratar un seguro de vida. tema que será tratado posteriormente. 

28. Ve-r Macl~n. ~ .• pdg. $~7 y sigs. 
29. Rui:. Rurda. Qzz.......!dl .• pdg. 167 y sigs. 
~O. Cfr. Vdsque.: de-1 M1m:ado. ~-· pdg. 272 y sigs. 
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Por otra parte. la existencia del interés asegurable en el seguro de 
vida se justifica por su tendencia a evitar todo incentivo par¿¡ el crimen. 
ed~s de que su carencia convierte al seguro en un juego de azar. y el juego 
de azar va en contra de la pol1tica pública. Asimismo. dicha exigencla se 
encuentra debilitada por varias cualificaciones. y en el seguro de vida no es 
sinón1mo del "principio de indemnización"' del seguro de daí'los. 1n 1 

Se sabe de un caso famoso en el cual se citó al interés asegurable como 
el "interés que procede de las relac1ones de la parte que obtiene el seguro. 
ya sea como acreedor o fiador del asegurado. o de v1nculos de sangre o afecto 
con éste, los cuales justifiquen la esperanza razondble de benef;ctos al 
proseguirse la existencia del mismo"'.1:ni 

De la anterior referencia tenemos que el interés asegurable en el seguro 
de vida. puede surgir de diferentes causas. las cuales podemos agrupar en 
tres grupos general es: 1n1 

A) Intert!s de una persona sobre su propia vida. Anteriomlente se 
se~alO que no hay duda en que todo individuo tiene un interés 
ilimitado sobre su propia vida. razón por la cual puede contratar 
un seguro de vida por la cantidad que pueda pagar y que la asegu
radora acepte. Asimismo se encuentra en total libertad. de acuer
do a sus posib1lidodes. de determinar el monto del seguro. asi 
corno designar a los benef1c1arios del mismo. o bien exigir que 
dicho pago se agregue a su herencia: en pocas palabras el asegu
rante se encuentra facultado para determinar el fin y uso del 
producto del seguro. 

31. Cfr. Riegel, Op. Cit .• pdg. 239 y sigs. 
32. ~ pdg. 239. 
33. ~ pág. 240 y sigs. 
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Seguro tomado por alguien que no sea el asegurante. Cuando 
el seguro es adquirido por persona distinta del asegurante. 
es imprescindible la existencia del interés asegurable. ya 
sea en el tomador o bien en el beneficiario. En este caso 
se debe tener presente que tal como lo señala la LCS en su 
artfculo 156. una persona no puede asegurar la vida de otra 
sin el consentimiento del asegurante. aún cuando exista un 
interés asegurable. Dentro de las excepciones a esta regla 
podemos citar los casos de cónyuges. y padres e hijos. 

8) Inter~s asegurable procedente de parentesco o relación afectiva. 
Este tipo de interés surge por "amor o afecto•·. producidos por las 
relaciones de la sangre o el matrimonio. aunque el simple paren
tesco no es evidencia total de la existencia del interés asegura
ble. Al respecto se considera su existencia en el caso de marido 
y mujer y aún más en el de padres e hijos: adem~s de estas situa
ciones. algunos autores consideran la existencia de "ciertas espe
ranzas de pérdidas monetarias que son necesarias para crear un 
interés asegurable ... u,., Sin embargo. no se debe perder de vista 
que es el propio asegurante que contrata su propia póliza. quien 
puede hacer beneficiario a la persona que desee. 

C> Interés monetario. Este tipo de interés se da aun cuando no exis
ta relación de parentesco o afectiva. y sobre todo en los casos en 
que una parte pueda verse perjudicada financieramente por el 
fallecimiento de otra: los ejemplos meis comunes son: 

34. /Jk!!l. 
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a> El acreedor que tiene interés en 1a vida de su deudor. en la 
medida en que las posibilidades del reembolso de su capital 
disminuir~n al fallecer éste. 

b) Un dependiente o pariente le,Jano puede tener interés pecu
niario. como ser1a el caso de la persona de edad avanzada 
que depende económicamente de un pariente lejano. y el 
fallecimiento de este último destruir1a el sostén del ancia
no. 

e) Un asociado tiene interés en la vida de los otros socios. 
como pudiera ser en los casos en que se desea que el control 
del negocio recaiga sobre determinada persona. 

d) Una sociedad estd interesada en la vida de un funcionario o 
empleado que representa un valor especial para la sociedad. 

Por cuanto al princ1pio indemnizatorio del seguro. en este caso parece 
ser notorio que en el seguro de personas no es esencial. aún más cuando el 
articulo lo. de la LCS establece la dualidad del seguro. señalando que la 
aseguradora se obliga a resarcir el daño o PAGAR UNA SUMA DE DINERO. situa
ción que aún es más clara en el seguro de vida en el que siempre habrá que 
pactarse una suma que no será indemnizatoria porque la vida humana es un 
valor ético que excluye toda cuantificación económica. 
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IV. EL BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA 

1) CONCEPrO 

Como se citó en el capftulo II. el carácter del beneficiario no siempre 
incide en el de asegurante. 

En el seguro de dai1os dicha "confusión" suele presentarse a menudo, pues 
es el asegurante quien generalmente recibe los benerictos del seguro en el 
caso de producirse el siniestro: situación totalmente contraria se presenta 
en el seguro de vida. donde la presencia del beneficiario es importante para 
su configuración como contrato. de aquf que el seguro de vida sea llamado 
contrato de tercero (beneficiario), el cual no es parte en el contrato, aun 
cuando se le haya designado as1 en la póliza. sino que adquiere un derecho 
propio y directo sobre el producto del seguro desde el momento en que se 
produce la muerte prevista en el contrato de seguro. usi 

De esta fonna se puede definir al beneficiario como el tercero acreedor 
de la prestación del asegurante. es decir. aquella persona diversa que recibe 
el producto del seguro 1u 1 ; tenemos pues que el beneficiario puede ser perso
na f1sica o moral: es el titular del derecho de pago de la suma asegurada 
por razón del interés económico sobre la cosa asegurada <seguro de danos); o 
por habérsele designado as1 o por su carácter de heredero <seguro de perso
nas). 

35. Cfr. Meilij. ~ pdg. 17.3. 
36. Vd.rque.:: dt!I Mercado, ~ pdg. 317. 
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Según se desprende del articulo 163 de la LCS: 

"ARTICULO 163 LCS.- El asegurado tendr~ derecho a desig
nar un tercero como beneficiario. sin necesidad del con
sentimiento de la empresa aseguradora. La cláusula bene
ficiaria podr~ comprender la totalidad o parte de los 
derechos derivados del seguro~. 

-El beneficiario de un seguro de vida se encuentra favorecido en la 
póliza sin ninguna 1ntervención de su parte. No puede aceptar el trato por
que no le es dable comprometer la esencial libertad del asegurante para nom
brar beneficiarios tantas veces como crea conveniente. No tiene ninguna 
acción contra el asegurante ni contra la aseguradora para garantizar su even
tual derecho. obteniendo únicamente el der"echo al producirse el siniestro y 
hacer efectiva la póliza. Acepta porque cobra y cobra porque acepta"_ u,, 

2) DESIGNACION 

El beneficiario no es parte contratante del seguro sino que es un terce
ro. De tal fonna t:-n el seguro de vida. su designación queda a la libre 
voluntad del asegurante: es un acto unilateral. el cual. coma sei'1ala el Art. 
163 LCS. no est~ sujeto a conformidad de la aseguradora: 

De esta forma. la designación del beneficiario constituye una orden para 
la aseguradora. la cual en ningún momento podr~ oponerse a la designación de 

.37. Corta Ji~nr.:. Eduardo. En Enciclop~it1 Jurídica Omctaa pdg. .385. 
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determinado beneficiario. toda vez que la misma corresponde únicamente al 
asegurante. e.u• 

En un momento dado. la intervención de la aseguradora en la designación 
del beneficiario. podr1a concretarse en realizar una observación al aseguran
te en relación con la redacción propuesta por este último. en el sentido de 
no ser clara y precisa. pudiendo ocasionar confusiones al momento de realizar 
el pago de la prestación: aún en este caso. será necesaria la aprobación del 
asegurante. En este caso cabe considerar que generalmente las aseguradoras 
cuentan con planes de seguros ya establecidos. los cuales Se establecen en 
"machotes~ autorizados por la CNSF. 

En realidad en varias ocasiones la designación del beneficiario es con
fusa o contradictoria, por lo que se habr1a de interpretar el esp1ritu o 
intención del asegurante. considerando que de conformidad con los art1culos 
1851 a 1857 del Código Civil para el Distrito Federal. si las palabras pare
cieren contrarias a la intención evidente de los contratantes. prevalecer~ 

ésta (la intención) sobre aquéllas. 

La simple designación del beneficiario no da derecho alguno al mismo. 
sino hasta que se suscita el siniestro; "siendo por lo tanto un derecho 
imperfecto o secundario el que tiene. ya que nace hasta el momento en que se 

.38. Cfr. Marrln~ Gil. ~ pág. 57 y slgs. 
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realiza la eventualidad prevista en el contrato por lo que el derecho del 
beneficiario ·es condicionado'".º"' 

La póliza del contrato de seguro debe contener la designación expresa 
del o de los beneficiarios. con el objeto de que la compai"l1a aseguradora 
pueda tener la certeza de que la persona que ejercita el derecho a cobrar los 
beneTicios de la póliza está facultada para ello. As1 mismo. tiene como 
finalidad obtener el beneficio inmediato del capital. 

El Art. 165 LCS sei"lala que el derecho del asegurante de revocar al 
beneficiario. solamente cesará cuando haga renuncia expresa de él: de lo 
anterior se deduce que la designación del beneficiario puede hacerse en el 
momento de la propuesta (oferta). cuando se celebre el contrato. o en un acto 
posterior. 

Respecto a la designación del beneficiario. es pertinente partir de los 
art1culos 20 fracción VII y 153 fracción 11 de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro. los cuales indican los requisitos que debe cumplir la póliza del 
seguro. entre los que se encuentra la designación del beneficiario. despren
diéndose de la fracción 11 del Art. 153 citado. que en la designación del 
beneficiario. éstos pueden ser determinados o indeterminados: 

"ARTICULO 153 LCS.- La póliza del seguro sobre las per
sonas ademas de los requisitos que establece el artfculo 
20 de la presente ley. deber~ contener los siguientes: 

39. l!!J.skm. pdg. 58. 
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-rr. - El nombre completo de beneficiario si hay alguno 
determinado; .. 

El beneficiario determinado. es aquel que se expresa en nombre y ape
lliapellidos. o bien. denominación o razón social de la empresa. al respecto 
cabe hacer algunos sei'1alamientos en relación al bene'ficiario: uo, 

l. Cuando el asegurante fallece. los beneficios del seguro le corres
ponden al beneficiario. el cual tiene un derecho propio. mismo que 
podr~ hacer valer directamente a la compai'11a. 

II. Cuando el beneficiario. expresamente determinado fallece antes o 
al mismo tiempo que el asegurante. sin que éste haya efectuado un 
cambio del mismo en la póliza. el seguro pasar~ a los herederos 
legales del asegurante. 

III. Cuando el beneficiario. expresamente determinado. fallece después 
de la muerte del asegurante. sin que haya cobrado el beneficio del 
seguro. éste pasara a los herederos legales del beneficiar1o. ya 
que se trata de un derecho adquirido por parte del beneficiario y 
originado con la muerte del asegurante. 

IV. Cuando el beneficiario. después de la muerte del asegurante. pero 
sin que haya retirado el importe del seguro que le corresponde. 
deja testamento. podra incluir en el mismo el beneficio del segu
ro. Esto se debe a que en el testamento se puede disponer de los 
bienes y derechos presentes y futuros. 

V. Los llamados beneficiarios determinados de designación sucesiva. 
que no son otros mas que cuando en un contrato se deja como bene-

40. ~ pdg. $9 y slgs. 
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ficiario a una persona determinada en primer término. y se agrega 
que •a falta de". "por muerte deM. o "en defecto de". y se designa 
otra persona determinada en segundo término: tal des1gnac10n se 
entiende como una orden subsidiaria y COfllO una manifestación de 
voluntad expresa para que el beneficio del seguro lo reciban por 
muerte del primer beneficiario los subsecuentes. En estos casos. 
como es natural. el derecho de los beneficiarios designados en 
segundo. tercero o cuarto lugar no nace sino con la muerte del 
beneficiario inmediato anterior. 

VI. Los llamados beneficiarios detenninados complementarios. se pre
sentan cuando una persona desea garantizar a un acreedor. Aquél 
toma un seguro designando como beneficiario en primer término al 
acreedor y en segundo lugar al beneficiario que él juzgue conve
niente. Lo anterior es para el efecto de que al acontecer el 
siniestro. la corrpai"i1a aseguradora pague al primer beneficiario 
hasta la suma que resulte a su favor en ese momento y la diferen
cia la entregue al segundo beneficiario. 

VII. Cuando el asegurante designa como beneficiario determinado a una 
fiduciaria. Esto es con el objeto de que el importe del seguro 
sea entregado a la misma con la finalidad de que lo administre en 
los términos previamente expresados en el contrato de fideicomiso 
que deberá celebrar el asegurante con la fiduciaria. Este tipo de 
designación tiene como finalidad asegurar una obligación alimenti
cia. o cuando el beneficiario no sea capaz de administrar adecua
damente sus bienes. 

VIII. Los llamados benef"iciarios determinados mixtos. que son aquéllos 
en que el beneficiario designado en primer término aparece con 
nombres y apellidos y el nombrado en segundo lugar. o sea como 
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beneficiario sustituto. es indeterminado. o sea que no está su 
nombre. si no su género. 

IX. Si los beneficiarios fueran un grupo de personas. se deberá esta
blecer el porcentaje que corresponderá a cada una de ellas. Si 
esta situación sucediera con el grupo fonnado por los herederos 
del asegurado. la distribución del seguro se hará con arreglo 
las cuotas hereditarias correspondientes. 1• 11 

X. Si no se designa beneficiario o la designación no contiene los 
elementos necesarios para la detenn1nación del benef1ciario, los 
beneficios del seguro serán para sus herederos. H;ii 

Lo anterior son sólo algunas de las posibles situaciones que pudieran 
presentarse en la designación del beneficiario. la cual invariablemente 
depender~ de la voluntad del asegurante. 

3) QUIE?"l.'ES PUEDEN SER BENEFICIARIOS 

De conformidad con el art1culo 163 LCS. el asegurante es el único al que 
le asiste la facultad de designar al beneficiario. por lo que podemos senalar 
que tal _designación quedará a su albedr1o. sef'1alando como beneficiario a la 
persona que considere más conveniente. basado en sus consideraciones propias. 
v1nculos personales. valores. la finalidad con que contrato el seguro. etc.; 

41. Mdlij. ~ pdg. 173. 
42. kk:!J:!. 
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es decir, la designación del beneficiario se llevará a cabo después de un 
razonamiento del asegurante, el cual no está obligado a seiialar 

Respecto a los motivos que llevan al asegurante a nombrar determinado 
beneficiario. se puede realizar la siguiente clasificación:"J' 

A) Beneficiarios a Titulo Gratuito. 

Dentro de esta clasificación podemos incluir todas aquellas desginacio
nes en las que no exista. jur1dicamente. la "obligación" del asegurante de 
se~alar determinada persona. es decir que el asegurante nombrará al benefe
ciario que desee. tomando en cuenta únicamente los v1nculos familiares. afec
tivos o moral es que tenga con determinada persona. ,..., 1 

8) Beneficiarios a Titulo Oneroso. 

En esta clasificación. como su nombre lo ind1ca. se incluyen todas aque
llas designaciones en las que el asegurante tiene la obligación de designar a 
determinada persona como su beneficiaria: el ejemplo m~s común es aquél en 
el que el asegurante en su car~cter de deudor deba otorgar la seguridad del 
pago a su acreedor. en este caso se nombrar~ al beneficiario en virtud del 
adeudo que se tiene con él. pero el mismo puede ser revocado al momento de 
cubrirse aquél. o bien. si muere antes el asegurante. el beneficiario recibi
rá del producto del seguro hasta el monto a que ascienda en ese momento la 
deuda: en este caso operar1a la figura del beneficiario complementario. el 
cual recibir1a el producto restante. 

43. lbidrm. pdg. 173. 
44. IJW!J.. 
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Por otra parte. en el momento en que se hace valer el derecho propio del 
beneficiario ante la aseguradora al producirse el s1n1estro. la LCS establece 
algunos medios de protección del bener1cio del seguro: 101 

I. De antemano se debe tener presente. como se verá m~s adelante. que 
aún hecha la designación. el asegurante podrá disponer l 1bremente 
del derecho derivado del seguro. ya sea por acto entre vivos o por 
causa de muerte. siempre y cuando no haya renunc1ado al derecho de 
revocar la designac1ón (Art 164 primer párrafo. LCS). 

11. En relación a la facultad que tiene el asegurante de designar al 
benefic1ar10. se encuentra también el derecho ~ue tiene el mismo 
para "sustitu1 r- la designación real izada con anterioridad: de 
esta manera dicha facultad cesará mediante renunc1a expresa que 
real ice el asegurante CArt. 165 LCS). 

III. Los efectos de la des1gnación del beneficiario quedan en suspenso 
cuando el asegurado es declarado en estado de concurso o quiebra. 
o cuando ha sido embargado; una vez superadas estas situaciones 
el beneficiario queda restablecido de pleno derecho. (Art. 167 
LCS> Este art1cu1o parece contener una garantía en el sentido de 
proteger el ber.ef1cio del seguro. dando la certeza de que este sea 
entregado al oenef1c1ar10. 

IV. También en el caso de que el asegurante haya renunciado al derecho 
de revocar al benef1ciar10. el derecho que adquiere este último no 
podr~ ser susceptible de embargo ni quedará sujeto a eJecución en 
caso de quiebra o concurso. (Art. 168 LCS> 

4.S. Virr Vdsque: dl!l J.tirrcado, ~ pdg. 3/8. 
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V. Esta misma protección del beneficio del seguro. opera invariable
mente en el caso de benef1c1arios como cónyuge o descendientes del 
asegurante. (Art. 169 LCSl. 

Respecto al tema de quiénes pueden ser designados benefic1arios. podernos 
concluir que tal selección es exclusiva del asegurante: por lo tanto. basad.J 
en su propia voluntad. el asegurante podrá nombrar a la persona que desee. 
con la cual podrá tener alguno de los v1nculos señalados con anterioridad, o 
bien. podrá designar a alguna persona con la que no exista v1nculo familiar. 
moral. afectivo; y aún más. dicha designación podrá ser sin considerar en la 
finalidad del seguro. factores como la previsión. garantía o "indemnización-. 

lo cual de ninguna manera invalida la designación del beneficlario. pues como 
se deduce del art1culo 163 LCS. el asegurante no est~ obligado a tener v1ncu
lo de algún tipo con el tercero a quien decida designar como benef1ciano. 

4) REVOCACION DEL BENEFICIARIO 

Respecto a la facultad que tiene el asegurante de de~ignar al beneficia
rio, podemos citar que existen dos formas de designación: benertciario revo
cable. es decir aquel beneficiario que en cualquier momento puede ser susti
tu1do cuando el asegurante lo considere conveniente: y benertc,-ario irrevo
cable. en el que el asegurante renuncia a la facultad de sustituir al mismo: 
lo anterior se deduce de lo establecido en el Art. 165 LCS. que a la letra 
dice: 

"ARTICULO 165 LCS.- El derecho de revocar la designación 
del beneficiario cesará solamente cuando el asegurado 
haga renuncia de él y. además. lo comun1que al beneficia-
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rio y a la empresa aseguradora. La renuncia se har~ 

constar forzosamente en la póliza. y esta constancia ser~ 
el único medio de prueba". 

Por lo anterior. una vez que el asegurante decide renunciar a su derecho 
revocar al beneficiario designado. éste último no podrc:1 ser removido del 

nombramiento. y en cierto modo tendrc:1 la certeza de ser quien reciba el bene
ficio del seguro. Hay quienes aseguran al respecto. que una vez que se de
signa al beneficiario irrevocable "el interés de éste es absoluto desde el 
momento en que la póliza entre en vigor... (en este caso). los tribunales 
han sostenido que la pól1za. asf como el dinero que deber~ pagarse de acuerdo 
con ella. corresponden desde el momento en que se emiten al beneficiario. y 
la persona que procura el seguro no tiene ninguna clase de facultades para 
transferir a cualquier otra persona el interés del beneflciario nombrado". cui 

De cualquier forma los dos tipos de designación tienen sus ventajas. 
Por ejemplo si se desea que los beneficios del seguro sean concedidos al 
beneficiario en forma de una donación. la más adecuada serf a la designación 
irrevocable. Asimismo. un esposo puede desear la creación de una herencia en 
beneficio de su esposa y sus hijos. obteniendo. de este modo. la seguridad de 
que. en caso de dificultades financieras futuras imprevistas. el valor acumu
lado de la póliza quede fuera del alcance de los acreedores. Por otra parte. 
si el asegurado desea hacer uso para sf mismo de la póliza. con objeto de 
ofrecer garantfas para un préstamo. o si cree que puede llegar el momento en 
que quiera renunciarla o transferirla y no desea estar bajo la obligación de 
obtener el consentimiento del beneficiario. la forma más apropiada para él es 
aquella según la cual se reserva el derecho de revocación. 

46. Magu. ~ pdg. 702. 
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Es claro que a consecuencia de la revocación del beneficiario, se extin
guen los derechos que éste pudiera haber tenido sobre el seguro; adem~s de 
la revocación (Art. 164 LCS). los derechos del beneficiario se ext;nguen por 
diversas causas que operan como condiciones resolutorias -independientemente 
de la extinción del contrato-. tales como son atentar contra la vida del 
asegurante CArt. 185 LCS>. la premoriencia o la conmuriencia CArt. 164 LCS> 
y eventualmente se suspenden por concurso. quiebra o embargo de los derechos 
del asegurante a la suma asegurada CArt. 167 LCS). En estos tres últimos 
supuestos (concurso. quiebra o embargo). no hay suspensión cuando los beneTi
ciarios son el cónyuge o los descendientes del asegurante (Art 169 LCS). 
debido a que los intereses. adem~s. de los derechos de éstos. se encuentran 
protegidos por la ley. CArts. 170 y 179 LCS>. 

Todas estas causas de resolución. suspensión y extinción de los derechos 
del beneficiario. salvo el atentado contra la vida del asegurado. tienen como 
base la revocabilidad de la designación de los beneficiarios. que es la regla 
general establecida en el art1culo 164 LCS. 

Es conven1ente sei"ialar. que al igual que el asegurante tiene el derecho 
a designar a sus benef1ciarios (mismo que ejercita discrecionalmente). tam
bién tiene la facultad discrecional de revocar a los mismos (salvo que haya 
renunciado a tal derecho). De tal forma tenemos que al momento de producirse 
el riesgo. el beneficiario que recibe los benefic1os no necesar1amente debe 
ser el primer nombrado. 

Este punto es una sei"ial importante que viene a reforzar el objetivo de 
este trabajo. en relación con la inexistencia del principio indemnizatorio en 
el seguro de vida. toda vez que la LCS no exige al asegurante que la destgna
ción del benefic1ario se realice en base a un v1nculo (afectivo. moral. one-

47. Cfr. Rut::. Rueda. ~ pdg. 242. 
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roso. etc.). de tal manera que el beneficiario que finalmente reciba el pro
ducto del seguro. puede no haber sufr1do ninguna afectación. pues tal vez la 
voluntad del asegurante fue simplemente otorgar un beneficio al mismo. al 
cual en un momento dado. puede no haber conocido. 
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V .. FINALmAD .J~ICO SOCIAL DEL SEGVKO DE VIDA 

Al contratar un seguro. es evidente que con dicho acto el asegurante 
persigue alguna 'finalidad; al respecto es evidente que la principal finali
dad es enfrentarse al siniestro. De esta f'onna podemos sefialar que en gene
ral existen 3 medios pcr los cuales se puede hacer frente al problema del 
riesgo, mismos que pueden aplicarse solos o en combinación: a saber: µre
vención y protección contra el riesgo. aceptación del mismo por cuenta propia 
y el seguro.,.,., 

La prevención es. con mucho. la mejor solución del problema del riesgo. 
por ser la ~s eficaz y barata. al mismo tiempo que es el medio idóneo para 
evitar consecuencias desafortunadas. sin embargo. tanto la prevención como la 
precaución no sierrpre resultan eficaces. por lo cual hay ~ue hac~r uso de 
otros medios ~s generalizados como el seguro. 

Por su parte pueden existir aquellos que decidan aceptar o retener el 
riesgo por cuenta propia. sobre todo en los casos en que la prevención no 
basta y el riesgo resulta Minsignificante". o bien cuando se considera que 
resultar1a ~s barato aceptar el siniestro. 

Sin embargo la figura del seguro es uno de los medios más acertado para 
enfrentar el riesgo: el cual desde un punto de vista funcional "es un dispo
sitivo social mediante el cual los riesgos inciertos de los individuos pueden 
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comb1narse en grupos para convertirse as1 en algo mc1s certero•co• y en el que 
pequenas contribuciones periódicas proporcionan fondos de los cuales se echa
ria mano para ayudar a los af"ectados. 

Desde este punto de vista se ha considerado al seguro como una figura de 
previsión. lo cual no se encuentra a discusión. siendo la fonna ~s común de 
enfrentarse al riesgo y menguar los efectos del siniestro: no obstante lo 
anterior. es oportuno conocer contra qué efectos opera tal previsión. los 
cuales s1n duda son considerados por el asegurante al sentir la ·necesidad~ 

de contratar un seguro. 

En el caso de los seguros sobre las personas también existe el factor de 
la previsión. principalmente en los seguros de accidentes y enfennedades asf 
como sus variantes (gastos méd1cos. hospitalarios. 'funerarios. etc.). en los 
que se contrata el seguro para que a la realización del riesgo. haga 'frente a 
los efectos de éste. En el caso del seguro de vida se presentan adeMs algu
nas otras condiciones en relación a la finalidad del seguro. en virtud de que 
el producto de éste no se entregar~ al propio asegurante. sino a los benefi
ciarios que el mismo designe. 

De tal f'onna. en la contratación de un seguro de vida. y por consiguien
te en la designación de los beneficiarios. habr~n de considerarse los motivos 
del asegurante para realizar éstos. Tales motivos pueden ser IOCaltiples y 
variados. pero para efectos pr~cticos podemos agruparlos en garantfa. previ
sión y beneficio. 

49. ~ pdg. $/. 
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Desde el punto de v1sta del sustentante. tales motivos del asegurante 
para contratar el seguro de vida influyen en la detenninación de la naturale
za de la prestación a cargo de la aseguradora. por lo cual serán analizados 
en el siguiente cap1tulo. una vez que se haya comentado sobre la figura de la. 
indemnización y la existencia del da~o que pudiera sufrir el benef1ciar1o. 
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CAPITULO 

CUARTO 

NATURALEZA .JURIDICA DE LA PRESTACION DE LA 

ASEGURADORA EN EL SEGURO DE VIDA 

Como se citó en el desarrollo del presente trabajo. el punto principal 
es determinar la naturaleza jur1dica de la prestación de la aseguradora en el 
seguro de vida. Por tal motivo en capftulos precedentes se han analizado los 
puntos esenciales para tal objeto, haciendo hincapié en aquellos como riesgo 
de vida. determfnación de la prima. presencia del beneficiario y principal
mente la finalidad jur1dico social con la que el asegurante contrata el segu
ro de vida. por considerar a ésta como aspecto importante en la determinación 
de la naturaleza de la prestación de la aseguradora. con lo cual se puede 
dotar a la misma del car~cter de benef"tcfo. 

Al respecto. en el presente cap1tulo se harü un an~lisis especf fico de 
la prestación de la aseguradora. desde el momento en que se genera la obliga
ción de cubrirla hasta que la misma es recibida por los beneficiarios. as1 
como de algunos conceptos complementarios que fundamentan la postura de este 
trabajo. tales como la función de la prestación y la relación entre ésta. el 
asegurante y sobre todo el beneficiario. no sin antes considerar la existen
cia del daílo que pudiera sufrir este último. 
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l. EL SlNIESTRO EN EL SEGURO DE VIDA. 

l) LA REA.LIZACION DEL RIESGO 

En el contrato de seguro. y el de vida no es la excepción. la realiza
ción del riesgo (el siniestro). significa el nacimiento de la obligación de 
la aseguradora. motivo por el cual debe cubrir al beneficiario la contrapres
ti?ción 1rid1cada en la póliza. 

Se deduce de los arttculos ~o .. 113 y 114 de la LCS. que en el seguro de 
"ida el siniestro es la realización del riesgo o acontecimiento contingente 
(eventualidad prevista> que amenazaba a una persona en su integridad 
f1sicac 11 • Como es de notarse ya no se maneja el ténnino incierto que se 
manejaba en la definición de riesgo. porque al momento de realizarse el mismo 
ya no es incierto. ya es siniestro. 

Dicho siniestro marca el momento en que la aseguradora debe hacer efec
tiva la obligaclón que contrajo. la cual realizarli de conformidad con lo 
pactado con el asegurante. y en la que el beneficiario. COO"IO veremos rMs 
adelante. deberli seguir ciertos lineamientos para hacer efectivo su derecho. 

J. Martlne: Gil. M=a~n=ua~/~1'~<ó~?~·c~o~~P~rd~c~•üic~a~d~<~S~r~•u="'='= México. Porrúa. 
1984. pdg. 226. 
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2) EL CUI\.fi>LIAUENTO DEL CONTRATO POR LA ASEGURADORA 

A efecto de que la aseguradora pueda dar cumplimiento a lo pactado en el 
contrato. ser~ necesario en primer lugar que se haga de su conocimiento la· 
realización del riesgo. siendo ésta una de las obligaciones que corre a cargo 
del benef"iciario. Asimismo será necesario que este último exprese su volun
tad de aceptar el benertcio del seguro. independientemente de que dicho dere
cho en~ne de la designación y se haya convertido en irrevocable con el 
siniestro. 121 

De esta manera tenemos que la aceptación del producto por parte del 
beneficiario. no es más que una formalidad para el perfecc1onamiento de su 
derecho y para garantizar el cumplimiento de la contraprestación a cargo de 
la aseguradora. 

A) OBLIGACIONES DE LA ASEGURADORA 

Después del siniestro la aseguradora debe pagar al beneficiario el monto 
del capital o la renta. sin ningún otro accesorio que no haya sido pactado 
expresamente. Adem~s. deben deducirse las primas que no hayan sido satisfe
chas en término. asf como el monto de los préstamos concedidos. 

2. Borga Ernrsto. Encidopedia Jurfdica Omrba, 
Argnuina. 1977. pdg. 120. 

Burnos Airrs. Bibliográfica 
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Cabe destacar que la principal obligación de la aseguradora. reviste las 
caracter1sticas de ser una ob1igación condiciona1 a térm;no. ()l En primer 
lugar es claro que dicha obligación depende del acaecimiento de un hecho 
futuro e incierto:u) la ocurrencia del siniestro. 

Adicionalmente se debe notar que la condición en este caso es suspensiva 
y determinada: suspensiva porque a su acaecimiento se or-igina el nacimiento 
de la obligación de la asequradora y determinada porque dicho acontecimiento 
debe suceder necesariamente dentro del término de vigencia del contrato. 

J) DERECHOS ,. OBLIGACIONES DEL BF..NEFICIARIO 

El beneficiario adquiere un derecho propio, que tiene caracter1sticas 
independientes del patrimonio total del asegurante. pero su situación legal 
es distinta. tanto antes como después del siniestro. derivado del tipo de 
designación que haya realizado el asegurantc: a t1tulo gratuito u oneroso. 

Tomando en cuenta que el beneficiario no interviene en la celebración 
del contrato y su designación generalmente es a t1tulo gratuito. tenemos que 
antes del sin1estro su derecho no es un derecho perfecto. pues el beneficia
rio no puede disponer de él. cederlo ni prendarlo. debido a que aún no ingre
sa a su patrimonio. 

3.· Vitr Barrera Tapias, Mf Sitguros- y el Derecho Ch•il. Colombia. Facultad 
de Ciencias Polfricas y Económicas d~ la Pontificia Universidad Javrria-
na. 1991. pdg. 58 y slgs. 

4. Como sr recordará, en capltulos arUitn"orrs se seitald qur en el caso del 
seguro de vida el n"esgo no es propiamente la reali:,.ad6n de la muerte. 
sino la fecha m que ina se producird. 
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Producido el siniestro es cuando el benef1ciario consolida su derecho 
contra el asegurante; no obstante lo anterior. debe observarse que la val1-
dez de un derecho depende de la validez del contrato de seguro. y que si se 
impugna éste. queda también impugnado el derecho final del beneficiario. 

La situación es distinta tratándose de una designación de beneficiario a 
t1tulo oneroso. pues en este caso el beneficial"'io adquiere de inmediato un 
derecho propio que integra su patrimonio. con todas las caracter1sticas que 
esto impl; ca. cu 

Ahora bien. al momento de producirse el siniestro. y una vez considera
dos los argun~ntos anteriores. es decir. una vez que el derecho del benefi
ciario se perfecciona y puede formar parte de su patrimonio. éste deberé 
seguir las reglas que dispone la Ley Sabre el Contrato de Seguro. que gene
ralmente se encuentran contenidas en instructivos que las propias asegurado
ras facilitan a los asegurantes. y donde les explican cómo deben de actuar al 
momento en que se realice el siniestro. 

Dicha ley. en su art1culo 66 y siguientes nos dice que tan pronto como 
el beneficiario tenga conocimiento del siniestro. debe dar aviso a la empresa 
aseguradora. el cual salvo pacto en contrar1o deberd ser por escrito y en un 
plazo de cinco d1as contados a partir del acontecimiento; dicho aviso tiene 
el efecto de reclamar el derecho que tiene constitu1do a su favor por la 
realización del riesgo. 

De igual forma debe infonnar con toda precisión las circunstancias que 
originaron el siniestro: en caso contrario las obligaciones de la asegurado
ra quedarén extinguidas si ésta comprueba que tanto el asegurante como su 

s. lt~igsohn de Fischman. Enciclopedia Juridiro Omcba. 
Bibliográfica Argtntin.a.. tomo XXV. pdg. 329. 
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beneficiario la hacen incurrir en error declarando inexactamente los hechos. 
CArts. 69 y 70 LCSJ. 

El aviso a que se ha hecho referencia es de suma importancia. debido a 
que si el mismo no es inmediato (entiéndase dentro del término de 5 d1as). la 
aseguradora quedara desligada de las obl1gaciones der1vadas del siniestro 
(Art. 6B LCSJ. 

Encontramos una nota peculiar cuando la ley determina que la empresa 
aseguradora no quedara obligada. si probase que el siniestro se causó por 
dolo o mala fe del asegurante o del beneficiario CArt. 70 LCS citado): y 
m<is adelante la misma ley nos dice que la aseguradora respondera del sinies
tro. aún cuando éste haya sido causado por culpa del asegurante o del benefi
ciario. y sólo se le eximirá cuando exista culpa grave (Art. 75 y 76 LCS>. 
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U .. LA INDE!\INIZACION Y EL DAAO EN EL SEGURO DE VIDA 

En el contrato de seguro. esencialmente en el seguro de danos. la con
traprestación cargo de la aseguradora se manifiesta como indemnización: 
sin embargo en los seguros de vida. al considerar la presencia del beneflcia
rio al que se le debe cubrir la prestación, el cal1f1cativo de indemnización 
es imprec1 so. 

Como se ha venido sei'ialando en el desarrollo de este trabajo. la presta
c16n de la aseguradora no necesariamente tiene tal carActer. Es basado en 
este criterio. que en este apartado se realizará un breve anAlisis de la 
figura de la indemnización y de la presencia del dario. asf como su posible 
aplicación en el seguro de vida. 

1) EL DASO EN EL SEGURO DE YlDA 

Dentro del tema de la indemnización. una nota importante es el da~o 

sufrido por la parte acreedora a la indemn1zac1ón. Al respecto parece ser 
que este punto es importante para determinar la presencia de la indemnización 
en el seguro de vida. en virtud de que la ·indemnización• es pagada al bene
riciario. y es éste el que deber1a sufrir el •ctano·. 

La acepción general del daMo. visto como daMo económico o material. es 
aquella expresión que conlleva la idea de ·detrimento. menoscabo. lesión. 
perjuicio. etc .. que de cualquier forma se provoca aun cuando se trate de 
actos dirigidos por la persona o contra sf misma. como puede resultar del 
suicidio o la automutilac16n. y también aquel que ocasiona una persona a otra 



180 

en forma tal que no implica en su conducta culpa o dolo ... u• 

Jurfdicamente el daño es regulado por el Código Civil para el Distrito 
Federal en materia común. y para toda la República Mexicana en materia fede
ral (CC); en el apartado correspond1ente al Incumpltm;ento de las Obligacio
nes: al respecto el artfculo 2108 ce lo define como la pérd1da o menoscabo 
sufrido en el patrimonio por la 'falta de cumplimiento de una obligación. En 
el precepto siguiente (Art. 2109 CCJ el Código caracteriza el perJuicio como 
la privactón de cualquier ganancia 11cita que debiera haberse obtenido con el 
cumplimiento de una obligación. 

Doctrinalmente y para efectos del resarcimiento. se puede clasificar al 
dai'lo en C"ierto e incierto: ui 

AJ Daño cierto. Es aquel sobre cuya existencia misma. presente o 
futura hay certidumbre. pues el perjuicio es efectivo y no depende 
de otros hechos que pueden en el futuro producirse o no. e inclu
sive cuando su monto no pueda ser aún determinable. 

8) Daño incierto. Es un daflo eventual o simp1emente temido. pues no 
se tiene la seguridad de que vaya a existir. simplemente aparece 
como una posibilidad que depende de los hechos contingentes. 

De tal fonna.. como lo sefiala el artfculo 2110 ce. para que el daflo sea 
resarcible. debe ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumpli
miento de una obligación. Adicionalmente. podemos comentar que el daflo para 
ser resarcible debe ser un daflo cierto. debiendo el acctonante probar que ha 
sufrido un daño efectivo. por tal motivo no debe confundirse la certidumbre 
con la presencia del daño. pues hay daflos futuros que son ciertos cuando 

6. Borga Ernesto.~ .• pdg. SI/. 
7. Farlna Juan M .• rn Encir/eoedia lur(dirn Omeba tomo V. pdg. 529. 
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forzosamente tendrán verificativo. 1 • 1 En este sentido no siempre es sencillo 
determinar cuando estamos en presencia de un daño cierto y cuándo se trata de 
un da~o incierto. por tal motivo se tienen algunos calificativos adicionales 
para determinar el daño cierto: " 111 

A) Daño emergente actual. En este caso la certidumbre adquiere gene
ralmente carácter absoluto; las consecuencias se han producido y 
por tanto se conoce su monto. de tal forma que el problema se 
reduce a una operación aritmétice. 

B) Daño emergente en parte futuro. En este daño se percibe la pre
sencia de cierta certidumbre en lo que respecta a ·1a prolongación 
inevitable o previsible del daño actual ya sucedido. Su monto es 
aún indeterminado. pero puede ser calculado prudentemente. 

C) Lucro cesante. Respecto al lucro cesante en la determinación del 
dano cierto. el criterio que se aplica es el de la probabilidad 
objetiva de acuerdo con las circunstancias del caso. el cual se 
realiza mediante la evaluación del Juez acerca de las ganancias 
frustradas que la v1ctima hubiera podido obtener. 

Ahora bien. en materia asegurativa aplicar el concepto de dano previsto 
en el art1culo 2108 CC. ser1a impropio: en primera instancia hay que senalar 
que en el seguro de vida la relación contractual. se da entre asegurante y 
aseguradora. y al faltar el primero el acreedor al producto del seguro es el 
beneficiario, el cual no formó parte del contrato. por tal motivo no fue 
sujeto de derechos y obligaciones: 1101 de tal forma la aseguradora tiene la 

B. Be-jarano Sánche: A-lanud, Obligqdon...s Civilet, Mb:ico. Harla. 1992, 
pdg. 253. 

9. Farina Juan M., ~. pdg. 530. 
JO. Se debe considerar que el beneficiario perfecciona su derecho al benefi-

cio del seguro una ve.:: produc:ldo el siniestro. por lo que antes de es1e 
aconucimiento carece de derechos y obligaciones. 
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obligación de cumplir con el pago del seguro. obligación que contrajo direc
tamente con el asegurante; tenemos pues que lo que recibe el beneficiario es 
un bener;cio ya que no existe incumplimiento de obligaciones y por lo tanto 
no sufre dai'lo. 

S1n embargo podr~ argumentarse que aun cuando el beneficiario no sufrie
ra un dai'lo material. puede sufrir un "dai"io moral" originado por la muerte del 
asegurante. el cual ser1a susceptible de indemnización. 

2) EL DAJQO MORAL 

El problema del dai'lo moral es tan antiguo como la familia misma. El 
sentimiento del amor a los familiares o el del honor. los ha tenido el ser 
humano desde siempre y por ello los juristas de la antigüedad ya se plantea
ban el problema de saber si este dano era susceptible de resarcirse y en qué 
forma. 

Debido a que este daño afecta la idea del honor. prestigio. integridad 
moral y familiar. se entiende que haya tenido gran importancia el problema 
durante la época de la venganza privada. ya que se consideraban de mayor 
gravedad las ofensas recibidas y las injurias al buen hombre. que los daílos 
material es (económicos). 

Ya el Derecho Romano. en sus últimas etapas. admitió la necesidad jur1-
dica de resarcir los daf"ios morales. inspirado en principios de buena fe y en 
la actitud que todo hombre de respeto debe observar hacia la integridad 
moral de los demás y se consagró el principio de que. junto a los bienes 
materiales de la v1da. objeto de protección jur1dica. exist1an otros intere-
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ses que también debfan ser tutelados y protegidos. aún cuando 
bienes materiales: el citado criterio predominó a tal grado. 
actualidad la mayor1a de las legislaciones admiten la existencia 
moral y pugnan por su reparación. 

no fueran 
que en la 

del daflo 

El maestro Gutiérrez y Gonz~lez considera que al daño moral se le puede 
definir como el dolor cierto y actual sufrido por una persona ffsica o el 
desprestigio de una persona moral en sus derechos de la personalidad con 
motivo de un hecho ilfcito o de un riesgo creado y que la ley considere para 
responsabilizar a su autor.1 11 1 

Es el propio Código Civil el que proporciona la definición de dai'lo 
moral: al efecto el artfculo 1916 ce indica que .. por daño moral se entiende 
la afectación que una persona sufre en sus sentimientos. afectos. creencias. 
decoro. honor. reputación. vida privada. configuración y aspectos ffsicos. o 

bien en la consideración que de s1 misma tienen los demCis". Asimismo se 
presumir~ que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegftimamentc la 
libertad o la integridad f1sica o pslquica de una persona_ 

Como se ha observado. el daño moral es la afectación del "patrimonio 
moral" de la persona. del cual podemos distinguir dos partes: 1 i:a• 

//. 

12. 

A) Social. Comprende el honor, reputación. consideración de la per-
sona y lesiones estéticas. 

B> Afectiva. Constitu1da por los sentimlentos morales o religiosos. 
sentimientos de amor. fe. sufrimientos por el ser amado. etc. 

j;;,J, Guti~rrr:_ y Gonz.dl~ Drr«ho d~ las .Oblieadon~.r. 

B~jarano Sdnchf!'Z. ~ •• pdg. 247. 

Múleo, Pornla, 
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Bc1sicamente la regulación del dai'\o moral emana del artfculo 1916 ce. de 
la cual sobresale: define el daño moral. declara resarcible el daño moral. 
dispone su reparación forzosa y no a potestad del juez de la causa. prescribe 
su cuantif1cación con independencia del daño económico. y detennina la esti
mación del dai'\o moral por el juez en base a las circunstancias del caso. 

Al respecto lo más importante para este trabajo ser1a el resarcimiento 
del dai'\o moral. que en términos generales opera de la misma manera que en el 
dai'\o económico. pues la ley prácticamente da igual trato a ambos tipos de 
dai'\o. El segundo párrafo del artlculo 1916 CC señala que cuando un hecho u 
omisión 11icitos produzcan un daño moral. el responsable del mismo tendr~ la 
obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero. con independen
cia de que se haya causado un daño mater1al (económico). tanto en responsabi
lidad contractual como extracontractual. 

Ahora bien. en el seguro de vida podr1a argumentarse que el benef1ciario 
sufre un dai'\o moral con la pérdida del ser querido. y no podemos negar que la 
muerte del asegurante bien podr1a significar una afectación en los sentimien
tos o afectos del beneficiario: sin embargo una nota importante que determi
na la naturaleza de la prestación de la aseguradora. es precisamente la 
ausencia del requisito indispensable para que el daño moral sea resarcible: 
que sea producido por un "hecho u omisión i11citosH. 

En virtud de que el siniestro no se atribuye a la aseguradora convir
tiéndola en responsable de un hecho il1cito. ésta no tiene la obligación de 
indemnizar al beneficiario. pues la obligación que tiene es la de pagarle la 
cantidad que quedó convenida con el asegurante. la que en ningún momento 
tiene el carécter de indemnización. 

Otra caracter1stica peculiar del daiio moral resarcible es precisamente 
el monto de la indemnización. al efecto el cuarto pArrafo del art1culo 1916 
ce establece que el monto de la indemnización lo determinar~ el juez tomando 
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en cuenta los derechos lesionados. el grado de responsabilidad. la situación 
económica del responsable y de la v1ctima. as1 como las demás circunstancias 
del caso. 

En el caso del seguro de vida. además de considerar la dualidad estable
cida por el art1culo lo. LCS al serial ar que la aseguradora se obliga 
resarcir el dafio o PAGAR UNA SUMA DE DINERO. as1 como la inexistencia de la 
subrogación de la aseguradora en el seguro de vida CArt. 11 LCS>. se debe 
tener presente que el monto de la prestación que pagará la aseguradora no es 
detenninado por el arbitrio judicial o el grado de responsabilidad. sino que 
como se sef"ialó anteriormente depende básicamente del interés de una persona 
sobre su propia vida. lo que la lleva a contratar un seguro de vida por la 
cantidad que pueda pagar y que la aseguradora acepte y que le permite. de 
acuerdo a sus posibilidades. determinar el monto del seguro. el cual estar~ 

relacionado con los riesgos a que esté expuesto. as1 como con los ingresos 
que perciba. de tal manera esta prestación no puede considerarse indemniza
r.ión: sin embargo es conveniente realizar un breve an~lisis de la citada 
figura. 

3) LA INDEMNIZACION 

La definición de indemnización la obtenemos del derecho civil. princi
palmente relacionada al tema de la responsabilidad civil. la cual en nuestro 
sistema jur1dico tiene dos posibles fuentes: 1131 

A) El hecho i11cito. es decir. la conducta antijur1dica. culpable y 
dai'\osa: esta fuente tiene por soporte la noción subjetiva de la 

13. B<}arano Sdndi~ ~ •• pdgs. 244 y 262. 
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culpa pues impone un análisis del matiz de la conducta del sujeto. 

B) El riesgo creado. Al lado de la responsabilidad subjetiva basada 
en el culpa, surgió la responsabilidad civil objetiva. la que se 
apoya en un elemento ajeno a la calificación de la conducta. en un 
dato aparente. objetivo; al respecto el art1culo 1913 ce senala 
que está obligado a responder por el dafto. aún obrando 11citamen
te. la persona que t1ace uso de mecanismos, instrumentos. aparatos 
o substancias peligrosas por s1 mismas. por su naturaleza explosi
va o inflamable o por otras causas aneilogas.n·• 1 

En s1 la responsabilidad civil no es la fuente de obligaciones. sino la 
obligación misma generada por la causa "hecho i 11 cito". es consecuencia de 
éste y se traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados 
a otros: 1 n 1 al no ser posible la reparación del daño, se proporciona a la 
v1ctima un equivalente en dinero de los derechos o intereses afectados. pre
via estimación legal: cui de esta forma tenemos que el contenido principal de 
la responsabilidad civil es la indemnización. 

Por indemnización se entiende '"la necesidad jur1dica que tiene una per
sona de observar una conducta que restituya al estado que guardaba un derecho 
ajeno antes de la realización de un hecho dañoso. culpable o no. que le es 
imputable a éste. y de no ser posible ello. debe realizar una prestación 
equivalente al monto del dano y del perjuicio. si lo hubo". cu> 

Por otra parte. en el Código Civil para el Distrito Federal. espec1fica
mente en el Libro Cuarto. Tftulo Primero. Capftulo V. De las obligaciones que 

14. A ef«to de evitar confusiones. se debe aclarar que d riesgo en el 
seguro de vida se traduce en la muerte del asegurante, mienlras que el 
riesgo cre'ado es derlwido del u.ro de objeros peligrosos. 

15. Bejarano Sdnchn, ~ pdgs. 262 y 263. 
16. Ver artlculos /9/6 y 2//6 del Cddigo Civil para el Distrito Federal. 
17. Gur/irr~ y Gon::dlez ~ .• pdg. 499. 
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los actos i lfcitos. se sei'lala que estar~ obligado a la reparación 
el que obrando ilfcitamente o contra las buenas costumbres cause 

dai'lo a otro. a menos que el daño se haya producido a consecuencia de la culpa 
o negligencia de la v1ctima (Art. 1910 CCJ. 

En relación al tema en comento. es precisamente el artfculo 1915 del 
citado ordenamiento. el que detennina lo que llamamos indemnización. al sei'la
lar que "la reparación del dai"io debe consistir a elección del ofendido. en el 
restablecimiento de la situación anterior. cuando ello sea posible. o en el 
pago de dafios y per jui e los". 

Ooctrinalmente se considera que un hecho il1cito puede dar lugar a dos 
tipos de indemnización: una cuando ya se violó el deber y cuando la obliga
ción ya no es susceptible de cumplirse. y otra cuando la obligación es aún 
susceptible de cumplirse aunque sea con mora.c 1 • 1 De tal forma tenemos que 
en los dos supuestos existe la obligación de indemnizar. sin embargo ésta es 
diferente: 

A) Indemnización retributiva. Este tipo de indemnización. general
mente llamada compensatoria. se emplea para denotar que. al no 
estar en posib1lidad de cumplir con la prestación debida. se 
entregue al ofendido el importe del valor patrimonial que se le ha 
afectado. 

8) Indemnización moratoria. Esta se presenta cuando se viola una 
obligación previa al hecho il1cito. y se da cuando no hay incum
plimiento definitivo de la obligación. si no cumplimiento tardfo. 
persistiendo la obligación de pagar. 

JB. GutUrrn y Gon,zdl~ ~ •• pdg. 499 y sigs. 
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Tenemos pues que la obligación de indemnizar es consecuencia de un hecho 
111cito. Asf en el seguro de vida. tomando en cuenta que se considera que la 
obligación de la aseguradora es la "indemnización". aquélla tendr1a que ser 
la responsable del "dano" causado al beneficiario. con el cual deberfa tener 
relación jurfdica: debido a que la relación Jurfd1ca no existe y que el 
beneficiario no sufre dano (originado por un hecho ilfcito o riesgo creado). 
la obligación de la aseguradora no se traduce en indemnizacfón. sino que 
tiene relación estrecha con la finalidad de seguro y la condición del benef"i
ciario. 

4) EL BENEFIClARJO, LA PRESTACION V EL DAÑO 

El derecho a exigir la reparación del ctano. es un derecho personal o de 
crédito. cuya fuente jur1dica es el hecho il1cito (responsabilidad subjetiva) 
o bien el riesgo creado (responsabilidad objetiva).'º' 

De tal forma el citado derecho personal forma parte del patr1monio y por 
su naturaleza no es de los que se extinguen con la muerte. sino que es sus
ceptible de tran!:misión hereditaria. En caso de que la v1ctima no muriera 
instant~neamente ella misma es la que debe exigir la reparación del daño. o 
bien puede transmitir su derecho por contrato o por testamento: en caso de 
que no le fuera posible realizar testamento. su derecho se transmite por 
sucesión leg1tima. De tal forma la herencia o los dependientes económicos 

19. Rojlna Vi/legas Rafael. Dcreclro Civil Mr~icano Oblieacionc.T. México. 
Porrúa. J9SS. Vol. 11. Tomo v. pdg. 106. 
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adquiririin el derecho a la reparación del daño. 1 ~ 0 • 

Si se aceptara la aplicación de la indemnización en el seguro de vida, 
habria que partir del planteamiento de quién tiene derecho a la reparación 
del daño. que en este caso tendrfa que ser una tercera persona. pues el ase-· 
gurante es el que padece el daño (muerte). 

De tal suerte. la herencia o los dependientes económicos tendrian el 
derecho a Ta reparación del daño. sin embargo en el seguro de vida resalta la 
voluntad del asegurante a través de la designación de un beneficiario. el 
cual podrfa no ser ni heredero ni dependiente económico. No obstante lo 
anterior lo miis importante es el origen del derecho a la reparación del daño: 
el hecho ilicito. mismo que como se menclonó no es responsab"il1dad de la 
aseguradora. y aun considerando que la muerte del asegurante haya sido produ
c1da por un hecho ilfcito. la prestación que se le pagar~ al beneficiarte no 
tiene el car~cter de indemnización. en virtud de que en el seguro de vida no 
opera la subrogación. 

Adicional al an~l1sis realizado a la figura de la indemnización y la 
presencia del daMo en el seguro de vida. pueden ofrecerse varios argumentos 
que fortalecen la postura del sustentante. 

Se deduce de la LCS. que el legislador no proveyó al seguro de vida con 
el car~cter indemnizatorio. pues como se citó al inicio de este trabajo. el 
artfculo lo. LCS sei'iala una dualidad del seguro en lo que respecta a la 

20. En es/e scmlido exisre co,,/roversia, dada la rrsolucidn di! la SCJN dic-
1ada ci rl juicio de amparr:J promolido por Alargarila Rrsparclo en conlra 
de Jos ac1os dr la Quin/a Sala del Tribunal Superior de Jus1icia drl 
Distrilo Federal. en virtud dr que la Corte adopta el cn·rerio dr la 
deprrutencia económica para 1!.Xlgir la accidn de indrmnizacldn. btz.sado cm 
que el Código Civil establece Ja obligacidn di! rrparar el dallo causado. 
sin litnilarlo a los herederos: al resp~to vrr Rojina Vi/Irgas. .Q2.. 
{;IL.. pdgs. 108 - J.1.1. 
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asegurante y por último que el objeto del seguro sea la indemniza
cfón. habrfa que preguntarse ¿en quién ha de radicarse el da~o?. 

¿de qué patrimonio forma parte el derecho a la indemnización?; 
sin embargo cualquiera que fuera la respuesta chocarfa con la. 
'figura del benef"iciario el cual es libremente designado por el 
asegurante. 

0) Aceptada la función indemnizatoria del seguro de vida ¿deberfa 
también operar la subrogación de la aseguradora en el caso de que 
la muerte se haya producido por un hecho i11cito?. ¿por qué canti
dad de subrogarfa?. 

En an~lis1s anterior se comentó la importancia que tiene en el seguro de 
vida la presencia del beneficiario como un tercero ajeno a la relación 
aseguradora-asegurante: se se~aló que en el seguro de daMos generalmente 
incide en la misma persona el car~cter de asegurante y beneficiario. pues es 
la misma persona la que sufre el daMo patrimonial y recibe el producto del 
seguro; en el caso del seguro de vida. el asegurante es quien sufre un dano 
(pérdida de la vida). sin embargo quien recibe el beneficio del seguro es el 
benef1ciario. por lo que para considerarlo indemnizatorio. éste deberfa 
sufrir un ctano resarcible. 

Igualmente se c1tó que el benef1ciario puede ser nombrado libremente por 
el asegurante CArts. 163 y 164 LCS). es dec1r que el asegurante puede des1g
nar como benef1ciar1o a la persona que desee. sin ser necesar1a la relación 
jur1dica. afectiva. familiar. etc .. y sustituir a éste las veces que desee 
hasta en tanto no renuncie al derecho de revocación (Art. 165 LCS). Asimis
mo se seMalO que existe una clasificación del nombramiento del beneficiario 
basada en la existencia de la obligación de designar a determinada persona 
como beneficiario. 
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As1 pues. podemos senalar el caso en el que el asegurante. previa rela
ción jurfdica con una persona. se obligó a contratar un seguro de vida en el 
que designarfa a su acreedor como beneficiario (el mejor ejemplo serfa el 
crédito hi .. potecario otorgado por una institución bancaria); en este caso 
resulta claro que la finalidad del seguro de vide es garantizar la deuda por 
medio de una designación a tftulo oneroso. De esta manera. producida la 
muerte del asegurante. la prestación que paga la aseguradora al beneficiario 
cubre las perspectivas de este último y tal vez en un momento dado podrfa 
calificarse de indemnización. sin embargo es evidente que la finalidad pri
mordial es la garantfa. 

En el caso de las designaciones a tftulo gratuito basadas en relaciones 
de tipo sangufneo o afectivo. y en las que se puede argumentar wdaño moralw. 
se debe tener presente la condición del beneficiario. pues no obstante que se 
aceptó que el beneficiario pudiera sufrir una afectación en sus sentimientos 
con la muerte del asegurante. ,:u, ésta es una aseveración sumamente subjetiva. 
e igualmente v~lida y subjetiva serfa aquella que serialara que el beneficia
rio del seguro. aun siendo cónyuge. hijo. padre, amigo del asegurante. no 
sufrió la m¿js mfnima afectación sentimental con la muerte de éste. y sin 
embargo se hizo acreedor al producto del seguro. por lo que de ninguna manera 
se le estar1a indemnizando. 

Ahora blen. considerando adem~s de la afectación sentimental. la posible 
afectación económica del benef1ciario. es claro que as1 como existen benefi
ciarios dependientes económicamente del asegurante. existen aquellos que 
inclusive superan la sltuación económlca de aquél, por lo que a su muerte no 
se hablar1a propiamente de una afectación económica. En este último caso. se 
debe prever la posibilidad de que el asegurante haya contratado un seguro 
b~jo la modalidad de vida. a efecto de que el producto del seguro fuera 

24. Lo anun·or no implica que ni el seguro d~ vida dicha 
indemnizabl~. 

qf~ctación 
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empleado para sus gastos funerarios y con ello no "afectar" el patrimonio de 
sus allegados. operando de este modo la finalidad de la previsión: "lo ante
rior se debe a que el seguro de vida no tiene como 11mite el daño re~lmente 

sufrido. sino que la suma que percibiré el beneficiario se fija de común 
acuerdo entre las partes y en relación al monto de la prima". 1n 1 

AdemAs de lo anterior. pudiera darse el caso de aquel asegurante desem
pleado. que ha sufrido meses de enfermedad y ha estado dependiendo un largo 
tiempo de sus familiares. constituyendo una carga para ellos. con lo cual al 
producirse el siniestro podrfa incluso hablarse de alivio y no de afectación. 
Sin embargo estas c1rcunstanclas no tienen influencia sobre el derecho del 
beneficiario designado el cual podr1a ser una persona ajena a la familia del 
asegurante. 

Un ejemplo más claro de la inaplicación de la indemnización en el seguro 
de vida es aquél en el que ejerciendo su derecho de designar como beneficia
r1o a quien desee. el asegurante seílala a una persona con la que no lo une 
relación de ningún tipo (jur1dica. familiar. afectiva. etc.) o bien determina 
designar a la beneficencia pública o a una institución de as'istencia. Toman
do en cuenta la figura de la revocación. as1 como que el derecho de los bene
ficiarios se perfecciona hasta la muerte del asegurante. no puede hablarse 
entonces de la afectación que pudieran sufrir éstos Ce inclusive de perjui
cios o provecho esperado). en virtud de que no existe relación de ningún tipo 
entre el asegurante y el beneficiario. As1 que una vez producido el riesgo. 
lo que recibe el beneficiario no es sino un beneficio adic1onal que acrecen
tará su patrimonio. 

Las anteriores consideraciones no tienen influencia alguna sobre el 
derecho que tiene el beneficiario designado para participar del producto del 
seguro. pues su derecho es independiente totalmente del dano que pudiera 

2S. Conk Jimk~ ~ Tomo IV, pdg. .38.1. 
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sufrir. ademAs de que la ley no le impone la obligación de demostrar que 
padeció un dai'lo con motivo del siniestro. 12•J simplemente el requisito es que 
haya sido sei'lalado con el car~cter de beneficiario. 

26. Cfr. Magu~ John. ~ pdg. 698 y slgs. 
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W. LA NATURALEZA JURlDICA DE LA PRESTACION DE LA ASEGURADORA 

EN EL SEGURO DE VIDA 

En el cap1tulo tercero se comentó que la postura del sustentante respec
to a la naturaleza jurfdica de la prestación de la aseguradora en el seguro 
de vida. se fortalecfa con el motivo o la final1dad que tuvo el asegurante 
para contratar el seguro; dichos motfvos son la garantia. la previsión y el 
beneficio. mismos que también dan calificativo a la prestación de la asegura
dora. tal como veremos a cent i nuaci ón. 

1) LA P~-rACION COl\10 GARANTIA 

Generalmente en el seguro a favor del asegurante es el propio asegurante 
quien contrata el seguro. por lo tanto es contratante y asegurante. En el 
seguro sobre la vida ajena a favor del asegurante. la diferencia es que este 
último no es contratante. pero también hay casos de seguro sobre la vida 
ajena. en los que la suma asegurada es a favor del contratante y no a favor 
del asegurante. Parecer1a que esto no tiene razón de ser. sin embargo es 
frecuente y explicable. ya que es una de las formas en que se busca que por 
medio del seguro de vida se garanticen determinadas deudas. 1271 

Por ejemplo. una persona presta a otra cierta cantidad de dinero. y para 
tener una seguridad adicional a todas aquellas que pueda otorgarle el deudor 
(seguridades de derecho civil o de derecho mercantil). anade otra para el 

27. Rufz. Ru~da. ~ pdg. 22S. 
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caso de muerte de su deudor y entonces contrata un seguro de vida sobre la 
muerte de éste. Claro estA que tendrA necesidad de cubrir los requisitos del 
art1culo 156 del la LCS. es decir que el asegurante tendrá que prestar su 
consentimiento o autorización al contratante para la celebración del contra
to; asimismo dicha autorización se tendrá que prestar para los casos de 
determinación de suma asegurada y designación o sustitución del beneficiario. 

As1 se ve como un contrato sobre la vida ajena puede ser a favor del 
tercero asegurante o puede ser a favor del propio contratante. De esta mane
ra el propio contratante puede tener al 11 la garant 1a extraordi nar'ia para el 
caso de que su deudor muera sin haber pagado su deuda. Entonces el contra
tante es el beneficiario del contrato de seguro. 

De esta manera podemos apreciar una de las finalidades del seguro de 
vida: esta finalidad puede ser analizada desde el punto de v1sta del contra
tante o del asegurante. Para este trabajo el más importante es el del asegu
rante. mismo que al contraer una obligación toma la precaución de contratar 
un seguro de vida y nombrar como beneficiario a su acreedor. Hay que senalar 
que la celebración del contrato de seguro en estos términos no siempre es por 
iniciativa del asegurante. muestra de ello son los ya citados créditos banca
rios (hipotecarios). en los que es requis1to indispensable para el otorga
miento del crédito. que el deudor otorgue un seguro de vida a favor de la 
institución. como medida para garant;zar el pago. 

En este caso. al considerar la naturaleza de la prestación de la asegu
radora. podr1a considerársele como indemn1zación por el dano económico que se 
causar1a al acreedor cuando sin haber cubierto la deuda se produce la muerte 
del asegurante. sin embargo la intención principal es la de tener la certeza 
del pago de la deuda. 
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Tratar de generalizar y calificar la prestac10n de la aseguradora como 
una garant1a ser1a muy atrevido. principalmente por que los seguros de vida a 
favor de un acreedor no son los únicos que se celebran. e incluso suelen 
representar un porcentaje menor en relación a aquellos en los que opera la 
designación a t1tulo gratuito; sin embargo el sustentante sostiene que la 
prestación de la aseguradora en el seguro de vida. puede tener la naturaleza 
jur1dica de garantfa tratándose de los supuesto antes senalados. 

2) LA PRESTACION COMO PREVISION 

En este aspecto. la asistencia que presta el seguro de vida se puede 
discutir respecto al fin que se le puede dar en relación con los usos persa· 
nales. 

Dentro de los usos personales. podemos considerar por separado la previ· 
sión del asegurante en favor de su familia. as1 como los usos para sf mismo. 
Se considera que de cualquier forma. por medio del seguro de vida el asegu
rante puede crear bienes en fonna inmediata. los cuales estar~n disponibles a 
su deceso. mismos que puede ir pagando por medio de primas anuales. 

Por lo que respecta a los usos para la fa~ilia. parece claro que la 
mayor1a de los individuos que tienen obligaciones familiares desean no sola
mente sostener a su familia mientras viven. sino también tomar precauciones 
para ellas después de su muerte. y en este caso el seguro de vida es un acer
tado medio. en virtud de que el producto del seguro se paga en un plazo m1ni
mo a partir de la muerte del asegurante. el cual en un momento dado pcede 
hacer frente a necesidades primordiales. pues los bienes u otras propiedades 
del asegurante se encuentran inmovilizadas por su muerte: asimismo. el ase
gurante podr~ tener la tranquilidad del uso del producto del seguro el cual 
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se encuentra dispensado de disputas legales. siempre que los beneficiarias 
sean el cónyuge o los descendientes: por otra parte el producto se paga en 
efectivo. con lo cual se eliminan posibles gastos por concepto de servicios 
de abogados. contadores o algún otro profesionista. 

Al considerar este tipo de finalidad. el asegurante también considera el 
uso que su beneficiario designado dar~ al producto del seguro: en este caso 
dicho uso no podrá ser constatado por el asegurante. debido a que el pago del 
seguro se realiza una vez que se produce la muerte de éste. sin embargo dicho 
uso es considerado al designar al beneficiario: en estas consideraciones el 
asegurante puede apreciar:cu1 

A> Gastos inmediatos. Cuando el asegurante fallece es indudable que 
hay que hacer gastos que incumben a los dependientes o herederos. 
y es precisamente el producto del seguro pagado en efectivo el 
único dinero disponible. Al respecto se debe senalar que los 
gastos inmediatos pueden no ser los ún1cos cons1derados por el 
asegurante al contratar el seguro. Al respecto podemos senalar 
que dicho pago no puede considerarse como indemnización. salvo 
tratdndose de un seguro de gastos Tunerarias. en virtud de que el 
monto entregado a los beneficiarios ser1a el que el asegurante 
haya contratado en relación con los riesgos a que haya estado 
expuesto. as1 como con los ingresos que percib1a. mismos que en 
muchas ocasiones son mayores o menores a los gastos in~diatos 

real izados. 

B> Dentro de estas apreciaciones también se pueden considerar los 
gastos de herencia. Generalmente esta apreciación surge cuando el 
asegurante tiene bienes considerables. para lo cual será necesario 
contratar un abogado y pagar gastos legales. Al respecto debemos 

28. Ve-r Rirgd. ~ pdgs. 249 y 2.SO. 
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senalar que el producto del seguro para cubrir éstos tampoco tiene 
el car~cter indemnizatorio. pues los mismos pueden ser cubiertos 
con la propia herencia; en este caso es m~s sobresaliente la 
intención del asegurante. el que estima conveniente que el produc
to de su seguro pueda ser empleado para sufragar dichos gastos de 
manera inmediata y asf dar agilidad a la sucesión. 

C) Ingreso ramtl;ar. Es evidente que el deceso de algún familiar. 
ademtis de la afectación sentimental. produce desequilibrios tempo
rales hasta la asimilación del acontecim'iento. Tomando en cuenta 
estas consideraciones y sobre todo el v1nculo afectivo. el asegu
rante desear~ proporcionar a sus familiares determinado ingreso. 
con la intención de dar cierta tranquilidad a los familiares por 
aquello de: .. y ahora qué vamos hacer ... 

Este punto es de los ~s controvertidos en cuanto al princi
pio indemnizatorio en el seguro de vida. al considerar que el 
producto del seguro representa el resarcimiento de un daílo 
causado a los descendientes. Sin embargo se debe considerar 
que cada fami 1 ia presenta situaciones financieras y patrimo
niales heterogéneas. por lo cual no es conveniente establecer 
tal aseveración. sobre todo considerando la existencia de 
familias integradas por sujetos económicamente independien
tes. los cuales no sufri r~n afec.tación patrimonial con el 
deceso del asegurante. sino m~s bien un beneficio financiero. 
que vendr~ a incrementar su patrimonio propio con el producto 
del seguro: asimismo se debe considerar la existencia de 
aquella persona. que consciente de su ingresos y propiedades 
as1 como de la estabilidad económica de sus descendientes y 
cónyuge. y con el fin de no dar molestias a los mismos. deci
de contratar un seguro con la finalidad de hacer frente a los 
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gastos que generará su propia muerte y con el remanente acre
centar el patrimonio de aquéllos. 

0) Fondo de Retiro. Otro de los deseos previstos en la contratación 
de un seguro de vida. es que el producto del mismo sea un medio de 
acumulación de dinero para la ancian1dad; cabe considerar que tal 
previs16n puede ser para el propio asegurante (seguro de supervi
vencia). o bien para el cónyuge sobreviviente. En este último 
caso también habr1a reservas en establecer el principio indemniza
torio. pues se deben considerar las condiciones económicas que 
presenta el cónyuge sobreviviente. el cual probablemente no sufra 
afectaciones patrimoniales. 

E) Fondo Educativo. Este tipo de previsión es observado por el ase
gurante al tener la preocupación del futuro de sus hijos. conside
rando que al faltar éstos no podrCin continuar sus estudios. 

En este caso. como medio de pago de la prestación. se puede 
establecer en el contrato la clCiusula fideicomisaria. Dicha 
prestación no es necesariamente indemnizatoria. aún conside
rando que la falta del jefe de familia d1smlnuirfa la posi
bilidad de estudio de los hijos. pues debe tenerse presente 
que inclusive con la existencia del padre no puede haber la 
Cer"'teza de que los hijos concluyan una carrera. en virtud de 
agentes ajenos: por otra parte la misma incertidumbre puede 
presentarse en relación al uso que el hijo dé al producto. a 
menos que se haya establecido la clCiusula fideicomisaria con 
un mecanismo que impida su mal uso. 

La situación creada por el seguro de vida puede ser aprovechada por el 
asegurante. no para protección de su familia sino para su propia ventaja. 
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Algunos de los usos más comunes que representan prestaciones para el propio 
asegurante son: c2•1 

A) Tranquilidad mental. No es dif1cil entender que una persona que 
contrata un seguro de vida en benef1cio propio <vejez) o de su 
familia. éste le representa una ventaja psicológica para s1 misma. 
la cual se traduce en una tranquilidad mental con la consiguiente 
eliminación de preocupaciones. 

8) Liberación de Tondos. Siempre que una persona dispone de un segu
ro de vida para la protección de su familia ademAs de la tranqui
lidad mental que el mismo le proporciona. le permite sentirse m~s 
libre para disponer. de otros recursos acumulados. para propósitos 
que no sean la protección familiar ni la seguridad de la vejez. 

En el caso espec1fico de los seguros de vejez y tratAndose de la natura
leza de la prestación de la aseguradora. se podr1a calificar a la misma con 
el carActer de indemnización. en virtud de que la afectación la sufre el 
propio asegurante (sobrevivir a determinada edad en la que las posibilidades 
de ingresos son dif1ciles). ad~s de que la aseguradora se obligó directa
mente con aquél a asumir las consecuencias del riesgo. 

Por otra parte es evidente que la previsión juega un papel importante en 
la contratación de un seguro de vida. sin embargo no es calificativo propio 
de la naturaleza jur1dica de la prestación de la aseguradora en el seguro de 
vida; no obstante lo anterior la previsión es pauta importante que en unión 
con la inexistencia de la indemnización en el seguro de vida. puede dotar a 
la citada prestación con el carActer de beneficio. 

29. ~ pág. 253. 
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3) LA PRESTA.CION COMO BENEFICIO 

Al tratar el tema del beneficiario as1 como las facultades que tiene el 
asegurante para designarlo o revocarlo. quedó de manifiesto que debido a la 
voluntad de éste podrfa setialarse como beneficiario a determinada persona sin 
necesidad de que exista entre ellos algún vinculo (familiar. afectivo. moral. 
oneroso. etc.), asimismo se setialó que la ley en ningún momento exige al 
beneficiario que demuestre el daño sufr1do. por lo que bien se le paga al 
beneficiario aun sin haber sufrido da~o alguno. en virtud del derecho deriva
do de la designación. 

Desde esta perspectiva y una vez que se han detallado las finalidades de 
garantia y previsión en relación con acreedores y familiares. surge un tercer 
supuesto. el que se configura cuando el designado no es ninguno de los cita
dos. sino solamente un tercero al que el asegurante estimó conveniente. aun 
cuando no tenga ningún v1nculo. en seílalar como beneficiario. 

Ya en las anteriores finalidades del seguro se argumentó acerca de la 
reserva en la existencia de la indemnizac16n en el seguro de vida. inclusive 
trat~ndose de acreedores y familiares: sin embargo en el caso que nos ocupa. 
es aún ~s evidente la inexistencia del principio indemnizatorio. en virtud 
de que el beneficiario que no sufre ninguna afectación con la muerte del 
asegurante. recibe el producto del seguro. con lo cual evidentemente no reci
be más que un beneficio que acrecentará su patrimonio. 

En este caso estamos en el supuesto de que el asegurante. ejerciendo la 
facultad que le confiere el art1culo 163 de la LCS. designa como beneficiario 
a una persona que no es familiar. acreedor. socio. pariente. amigo. etc .. 
designación que es totalmente válida. pues la ley no le obliga a se~alar como 
beneficiario a determinada persona: es as1 que este beneficiario. al no 
tener relación alguna con el titular del seguro (y aún rnc!is considerando el 
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desconocimiento del nombramiento o teniendo presente la facultad de revoca
ción). no sufre ninguna afectación al producirse la muerte de aquél. sino que 
únicamente se coloca en posibilidad de hacer efectivo el derecho adquirido 
con la designación. De esta forma. al obtener el producto del seguro. no 
est~ rM:s que obteniendo un beneficio. que viene a acrecentar su patrimonio. o 
a crearle uno en caso de carecer de él. 
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IV. PROPUE..'ITA 

Como resultado del análisis presentado en este trabajo. se debe descar
tar la aplicación de la figura de la indemnización en el seguro de vida. 
dotándola del carácter de beneficio_ 

Tomando en cuenta que el benef1ciario es considerado como la persona en 
cuyo favor se constituye un seguro. o bien la .. persona a quien beneficia el 
seguro"CJ 11J. es pertinente analizar el término benef1c10_ 

Bene'ficio proviene del lat1n benertcium. compuesto por las palabras 
latinas bene. que significa "bien" y Tacere. que significa "hacerN. de lo que 
deriva que beneficio significa propiamente hacer hien. u 11 En términos con
cretos se reconoce como beneficio. el bien. utilidad o provecho que se hace o 
se recibe. 

Es as1 que una vez que se determinó que la prestación de la aseguradora 
carece de la naturaleza de indemnización. considero que el término adecuado 
para caracterizar la prestación de la aseguradora en el seguro de vida es el 
de benef1cio. toda vez que como se se~aló en el desarrollo de este trabajo. 
la existencia del daílo en el benef1ciario no se configura. por lo que tomando 
en cuenta la finalidad jur1dico-social con la que se contrató el seguro de 
vida. el monto del seguro que es recibido por el beneficiario se traduce en 
un beneficio. en virtud de la voluntad del asegurante en otorgar un bien. 
provecho o utilidad en favor del designado. 

30. Aloruo /.lartfn. Enddop~dia del Idioma /.lb:ico. 1988. Tomo l. pág. 327. 
31. Garda Ho~ Diccionario Erimológico Madrld. Magisr~rio Espalto/. s.a .• 

pdg. 132. 
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Desde este punto de vista. y sin restar mérito a todos aquéllos doctri
narios que están a favor de la teorfa unitaria del seguro. consideró que este 
trabaJo puede dar pauta a una revisión profunda de la legislación aplicable 
al seguro de vida como contrato jurfdico. por lo que considero conveniente 
proponer una reforma a la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

Tal como se comentó en el cap1tulo primero. al hablar de las reformas 
que ha sufndo la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros. éstas van encaminadas a modernizar al sector asegurador: no obstan
te las mült1ples reformas para fortalecer esta actividad financiera. se ha 
dejado de lado la actualización de la legislación que regula al seguro como 
un contrato Jur1dico. aún ffi<1s cuando se ha inclu1do en la LGISMS la autoriza
ción de las aseguradoras para operar los seguros derivados de las leyes de 
seguridad social. 

Al respecto. es conveniente se realice la refonna a la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro. espec1f1camente en su art1cu1o 4o .. a efecto de integrar 
a esta ley los seguros que tengan corno base planes de pensiones o de supervi
vencia relacionados con la edad. Jubilación o ret1ro de personas. ya sea bajo 
esquemas privados o derivados de las leyes de seguridad social. 

Por otra parte. y congruente con el trabajo realizado. propongo la 
reforma correspond1ente para dotar a la prestación de la aseguradora con el 
car~cter de beneficio. con el objeto de que desde la propia legislación se 
precise la naturaleza jur1d1ca de la prestac1ón de la aseguradora en cada uno 
de los tipos de seguro. 

Esta reforma afectar1a principalmente el art1culo lo .. y ser1a tal vez 
la reforma rMs importante que se prodr1a introc.udir a la LCS. toda vez que de 
la misma se obtiene la definición del seguro. Dicha disposición establece: 
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ARTICULO l.· Por el contrato de seg~ro. la empresa asegurado
ra se obliga mediante urya prima. a resarcir un daño o pagar una 
suma de dinero al ver1f1carse la eventualidad prevista en el con~ 

trato. 

Con anterlor1dad se citó que de este art1c~lo se disttngue la división 
del seguro en: seguro de cosas o daños y seguro de personas: sin embargo el 
mismo no precisa a qué tipo de seguro corresponde cada una de las opciones 
para el cumpl lmiento de la aseguradora En este sent1do considero que para 
ser más exacto con la naturaleza Jur1d1ca de la prestación de la aseguradora 
en el seguro. la opción de ~pagar una suma determinada~ debe ser sustitufda 
por la de ftpagar el beneflc10 establecido~. modlf1caclón en la que ademJs se 
debe prec1sar la opción que corresponde a cada una de las opcíones. para 
quedar COlllO sigue: 

ARTICULO 1·. - Por el contrato de seguro. Ja empresa asegurado
ra se obliga mediante el pago de vna prima y una vez veri~tca~ 

da Ta eventual 1dad prevista en el contrato. a resarcir un daño 
en Jos seguros de cosas o óaf'!os. o pagar el beneric10 estable
cido tratándose de los seguros relacionados con las personas. 

Por otra parte. de la lectura al capítt.J10 ter-cero de la LCS. y especffi -
cemente los artículos 156. 161. fracción r r. 163. 164. segundo párrafo. 166. 
174. 175 y 179. se puede observar que lndistintamente y haclendo referencia a 
la prestación de 1a aseguradora. se emplean ténninos como suma asegurada. 
importe del seguro. derechos derivados del seguro. créd1to y derecho del 
seguro: dichos términos llevan a und confus1ón cuando se trata de detennínar 
1~ naturaleza jurfd'ica de 1a prestac1ón a que hacen ref'erencia. Al respecto 
propongo que dichos términos Que hacen referenc1a a la prestación de 1a ase
guradora. sean sustltufdos por e1 término benericio. en base a los argumentos 
vertidos con anterioridad. De tal forma las disposiciones cltadas quedarfan: 
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ARTICULO 156.- El seguro para el caso de muerte de un tercero 
ser~ nulo si el tercero no diere su consentimiento. que deber~ 

constar por escrito antes de la celebración del contrato con la 
indicación de la suma asegurada. 

El consentimiento del tercero asegurado deberS también constar 
por escrito para toda designación del beneficiario. asf como para 
la transmisión del benericio del contrato. para la cesión de dere
chos o para la constitución de prenda. salvo cuando estas tres 
últimas operaciones se celebren con la empresa aseguradora_ 

ARTICULO 156. - El seguro para el caso de muerte de un tercero 
serd nulo si el tercero no diere su consentimiento. que deberd 

constar por escrito antes de la celebración del contrato con 
la indicación del monto del beneficio. 

ET consent fmiento del tercero asegurado deberá tambi~n constar 
por escrito para toda designación del benertciario. asf como 

para la transmisión del beneficio del contrato. para Ta cesión 
de derechos o para Ta constftución de prenda. salvo cuando 

estas tres últimas operaciones se celebren con la empresa 
aseguradora. 

ARTICULO 16L - Si la edad del asegurado estuviere comprendida 
dentro de los lfmites de admisión fijados por la empresa asegurado
ra. se aplicar~n las siguientes reglas: 

L-
11.- Si la empresa aseguradora hubiere satisfecho ya el importe del 

seguro. al descubrirse la inexactttud de la indicación sobre la 
edad de asegurado. tendrA derecho a repetir lo que hubiere pagado 
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de mc1s conforme al cálculo de la fracción anterior. incluyendo los 
intereses respectivos. 

11 l. -
IV. -

ARTICULO 161. - Si la edad del asegurado estuviere comprendida 
dentro de los 1 fmites de admisión f'i.Jados por la empresa ase
guradora. se aplicardn las siguientes reglas: 

I. -

JI.- Si la empresa aseguradora hubiere satisf"echo ya e1 
importe del beneficio, al descubrirse la inexactitud de 
la indicación sobre la edad de asegurado. tendrd derecho 
a repetir lo que hubiere pagado de mds conforme al cdl
culo de la fracción anterior. incluyendo Tos intereses 
respectivos. 

III.
IV. -

ARTICULO 163. - El asegurado tendrá derecho a designar un 
tercero como beneficiario. sin necesidad del consentimiento de la 
empresa aseguradora. La cl~usula beneficiaria podr~ comprender la 
totalidad o parte de los derechos derivados del seguro. 

ARTICULO 163. - El asegurado tendrd derecho a designar un 
tercero como benef;c;ario. sin necesidad del consentimiento de 
la empresa aseguradora. La c1Jusu1a beneficiaria podrd com-
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prender la totalidad o parte de los derechos derivados del 
beneficio del seguro. 

ARTICULO 

ignado 
podr~ 

en la 
disponer 

164.· El asegurado. aún en el caso de que haya des
póliza a un tercero como beneficiario del seguro. 

libremente del derecho derivado de este. por acto 
entre vivos o por causa de muerte. 

Si sólo hubiere designado un beneficiario y éste muriere antes 
o al mismo tiempo que el asegurado y no existiere designación de 
nuevo beneficiario. el importe del seguro se pagar~ a la sucesión 
del asegurado. salvo pacto en contrario o que hubiere renuncia del 
derecho de revocar la designación hecha en los términos del art1cu
lo siguiente. 

ARTICULO 164. - E7 asegurado. aún en el caso de que haya des
ignado en 1a pó1fza a un tercero como beneficiario del seguro. 
podrá disponer libremente del derecho derivado de este. por 
acto entre vivos o por causa de muerte. 

Si só1o hubiere designado un beneFiciario y t§ste muriere antes 
o a1 mismo tiempo que e1 asegurado y no existiere designación 
de nuevo beneficiario. el importe del beneficio se pagará a 1a 
sucesión del asegurado. sa1vo pacto en contrario o que hubiere 
renuncia del derecho de revocar la designación hecha en 1os 
términos de1 artfculo siguiente. 

ARTICULO 

presente ley. 
beneficiario 

166. • Salvo lo dispuesto en el art1culo 164 de la 
la cláusula beneficiaria establece en provecho del 

un derecho propio sobre e1 crédito que esta cláusula 
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le atribuye, el cual podrá exigir directamente de la empresa asegu
radora. 

ARTICULO 166. - Salvo lo dfspuesto en el artfculo 164 de la 
presente ley. la cldusula beneTiciaria establece en provecho 
del benertciario un derecho propio sobre el beneficio que esta 
cldusula le atribuye. el cual podrd exigir directamente de la 
empresa aseguradora. 

ARTICULO 174.- Si el derecho del seguro se atribuye conjunta
mente como beneficiario a los descendientes que sucedan al asegura
do y al cónyuge que sobreviva. se atribuir~ una mitad a éste y la 
otra a los primeros. según su derecho de sucesión. 

ARTICULO 174.- Si el beneficio del seguro se atribuye conJun
tamente como benef'iciario a Jos descendientes que sucedan al 
asegurado y al cónyuge que sobreviva. se atribuirJ una mitad a 
éste y la otra a los primeros. según su derecho de sucesión. 

ARTICULO 175. ~ Cuando herederos diversos a los que alude el 
art1culo anterior fueren designados como beneficiarios tendr~n 

der~cho al seguro según su derecho de sucesión. 

Esta disposición y la del arttculo anterior se aplicar~n siern~ 
pre que el asegurado no haya establecido la fonna de distribución 
del seguro. 
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ARTICULO 175. - Cuando herederos diversos a los que alude el 
artfculo anterior f'ueren designados como beneficiarios tendrJn 
derecho a 1 beneficio según su derecho de sucesión. 

Esta disposición y la del artfculo anterior se aplicardn siem
pre que el asegurado no haya establecido la forma de distribu
ción del beneficio. 

ARTICULO 179.· Si el derecho que dimana de un seguro sobre la 
vida contratado por el deudor como asegurado y beneficiario. debie
ra rematarse a consecuencia de un embargo. concurso o quiebra. su 
cónyuge o descendientes podrAn exigir. con el consentimiento del 
deudor. que el seguro les sea concedido mediante el pago del valor 
de rescate. 

ARTICULO 179. - Si el beneficio que dimana de un seguro sobre 
Ta vida contratado por el deudor como asegurado y benef'icfa
rto. debiera rematarse a consecuencia de un embargo. concurso 
o quiebra. su cónyuge o descendientes podrán exigir, con el 
consentimiento del deudor. que dicho beneficio les sea conce
dido mediante el pago de1 valor de rescate. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.· El seguro es una figura Jur1dica que ha ido evolucionando 
tanto como las relaciones cornt?rciales se lo exigen. logrando abarcar a cada 
vez ~s sectores de la economfa nac1onal. Lo anterior. aunado al fortalec1-
miento de la cultura de la previsión. ha dado lugar al desarrollo de una de 
las ramas mc1s importantes: el seguro de vida. mismo que cada vez adquiere 
mayor popularidad dentro de la sociedad me~1cana a la vez que representa una 
buena fuente de riqueza nacional. S1n embargo la legislación aplicable al 
seguro de vida como contrato JUr1d1co. adolece de ciertas imprecisiones en 
cuanto al trato que se le da a la prestación de la aseguradora: esta 1mpre

cis16n ampliamente d1scut1da por diversos doctr1nar1os. se ve un tanto acen
tuada por la difusión de las asegurcidoras en d1versos medios de comunicación 
y principalmente en la documentación y folleter1a referente a productos y 
servicios. que en relac16n con el seguro de vida. ofrecen las instituciones 
de seguros. Es básicamente en toda esta documentación en la que se calif1ca 
a la prestación de la ase-guradora con la naturaleza de indemnización; f1gura 
que anallzada a la luz de las caracter1Sticas propias de esta figura. as1 
como de la presencia del beneficiario y la voluntad del asegurante. resulta 
que dicha prestación carece de tal carácter. 

SEGUNDA.· Oeb1do a que el seguro es una de las principales formas de 
ahorro nacional. el estado se ha dado a la tarea de tutelar los intereses de 
los particulares que inv1erten mediante dicha figura. estableciendo una serie 
de medidas de control y part1cipac1ón activa de la autoridad en la inspección 
de las act1vidades de las aseguradoras. procurar.do con ello el sano desarro
llo de la actividad aseguradora; es en esta misma tendencia que en las últi
mas reformas a la LGISMS se han inclufdo en esta actividad los servicios de 
seguridad y bienestar soc1a1: lo que en conjunto hd permitido fortalecer el 
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sistema financ1ero mexicano y hacerlo cada vez EMs c001petitivo en estos 
momentos de apertura comercial que vive México. Sin embargo. aun cuando el 
marco legal del seguro. como operación financiera. ha sido modificado en 
múltiples ocasiones para adaptarse a los cambios que requiere el sector. el 
seguro de vida como contrato jur1dico no ha sufrido modificación alguna desde 
1966. aílo en que se realizó la última reforma a la LCS. motivo por el que es 
conveniente adecuar la Ley Sobre el Contrato de Seguro a los camb1os que se 
han realizado al sector. incluyendo en la reforma las modificaciones necesa
rias a efecto de precisar la naturaleza jur1dica de ·1a prestación de la ase
guradora en el seguro de vida. 

TERCERA.· Ya desde la Ley del Contrato de Seguro se vislumbra la cau
tela del legislador respecto al trato que da al seguro de vida en relación 
con el seguro de daf"ios. En su artlculo lo .. ademtjs de distinguir dos grandes 
tipos de seguros. establece una dualidad imprecisa en el cumplimiento de la 
prestación de la aseguradora. pues solamente sei'\ala que dicha prestación 
puede consistir en resarcir un dano o pagar una suma de dinero. sin penetrar 
en la naturaleza jur1dica de la misma y sin establecer qué opción corresponde 

cada uno de los dos tipos generales de seguro. En este orden de ideas 
surgen corrientes que intentan establecer una uniformidad en la naturaleza 
jurldica de la prestación de la aseguradora. corriente que en primer lugar no 
considera que a pesar de no estar determinado expresamente a qué tipo de 
seguro corresponden. existen dos modalidades para dar cumplimiento a la obli
gación de la aseguradora. y la aplicable al seguro de vida es la relativa al 
pago de una suma de dinero detenninada. Al respecto cabe sei'\alar que el 
empleo de esta opción en el seguro de daf"ios no es factible en la pr~ctica. 

aún rntis cuando la propia LCS en su artlculo 86 establece que no obstante que 
se seriale un 11mite en la suma asegurada. el monto de la obligación de la 
aseguradora se calculará en proporción con el daf"io efectivamente sufrido. Es 
as1 que la opción de resarcir un daf"io es la aplicable al seguro de daf'ios. 
pues en el seguro de vida no es posible detenninar el dai'\o sufrido. eso sin 
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considerar que tal como se se~aló en este trabajo. la presencia del da~o no 
es esencial en el seguro de vida. 

CUARTA.- Un argumento en contra de la corr1ente unificadora y la apli
cación de la figura de la indemnización en el seguro de vida. es precisamente 
la naturaleza propia de la vida. lo cual la excluye de cualq;Jier cuantifica
ción económica: no obstante s1 se aceptara la idea de la indemnización en el 
seguro de vida. el monto de la misma ser1a convenido entre los contratantes y 
de cualquier forma ese monto es arbitrario. Por otra parte. aun cuando se ha 
indicado que en el seguro de vida lo que se asegura no es la vida sino la 
re13Ción entre el sujeto productivo y su fuerza de trabajo. la cuantificación 
de la misma presenta las mismas dificultades. pues inclusive cuando el asegu
rante perciba ingresos fiJos. no se ti ene la certeza de su estabilidad econó
mica futura ni del tiempo durante el cual seguirá percibiendo dichos ingre
sos. de lo que deriva que la cantidad que las partes fiJen como beneficio del 
seguro no seré indemnizatoria. Aún más se debe comentar que la condición de 
sujeto productivo no es requ1sito para obtener un seguro de vida. 

QUINTA.· La presencia del beneficiario otorga un matiz especial al 
seguro de vida. Tratándose del seguro de daños la indemnización es cubierta 
generalmente al propio asegurante. siendo éste el que de alguna manera sufre 
la afectación patrimonial; en el caso del seguro de vida la afectación 
(muerte) la sufre el propio asegurante. sin embargo no es él qu1en recibe el 
producto del seguro sino el beneficiario designado por el asegurante. En 
este sentido. el beneficiario no necesariamente sufre un daf'\o. e inclusive 
aceptándose la presencia del daf'\o moral. el mismo no es indemnizable de con
fonnidad con el art1culo 1916. segundo p~rrafo. del Código Civil para el 
Distrito Federal. toda vez que dicha disposición establece que el dai'\o moral 
para ser resarcible debe ser producido por un hecho u omisión il1citos. De 
tal fonna el benef1cio del seguro que es entregado al benef1ciario no tiene 
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el car~cter de indemnización. pues aún cuando éste sufriera un dano. el mismo 
no ser1a resarcible. 

SEXTA.· Por otra parte si se considera la muerte del asegurante produ
cida por un hecho ilicito. la responsable del hecho i11cito no es la misma 
que la obligada a cubrir la prestación del seguro. por lo que el pago que la 
aseguradora realiza al beneficiario no es a titulo de indemnización. Al 
respecto podr1a argumentarse que la aseguradora se obligó a asumir las conse
cuencias del riesgo (muerte). sin embargo dicha asunc16n se traduce en la 
obligación de cubrir al beneficiario la suma predeterminada. obligación que 
fue contra1da directamente con el asegurante. por lo que la relación de la 
aseguradora con el beneficiario se representa por la obligación de pago en 
oposición al derecho adquirido por éste último. Aún más si se aceptara que 
la aseguradora asume las consecuencias del riesgo como las de un hecho il\ci
to. la misma no podr1a subrogarse contra el tercero responsable debido a 
prohibición expresa de la LCS en su art1culo 152. segundo pArrafo. 

SEPTltlA. - Para apl1car la indemnizac1ón en el seguro de vida. se ten-
dr1a que determinar quiénes tienen derecho a la misma (herederos y dependien
tes económicos). lo que chocar1a con la facultad otorgada al asegurante para 
designar libremente al benef1ciario. pues inclusive cuando se designe a una 
persona con la que no existe v1nculo fam1liar. afectivo o de dependencia 
económica. tal designación es totalmente v~l1da y es obvio que la prestación 
de la aseguradora no tiene el carácter de indemnización. pues el beneficiario 
ademAs de que no sufre un dano (resarcible). no tiene la obligación de acre
ditar afectación con la muerte del asegurante. pues ha adquirido un derecho 
independiente del dano que pudiera sufrir. 

OCTAVA.· Para caracterizar la naturaleza de la prestación de la asegu
radoca..en el seguro de vida. considero de particular importancia la finalidad 
jur1dico-social del asegurante al momento de la contratación. pues adicional 
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a la ~inalidad de la previsión. el asegurante tiene diversos motivos que lo 
llevan a designar a detenninada persona como beneficiario, as1 puede nombrar 
a algún acreedor con el fin de garantizar su deuda o bien designar a familia
res o persona alguna con la que no lo una relación de ningún tipo. a efecto 
de otorgar recursos de f~cil adjudicación. los cuales considerando los ante
riores comentarios. no t'ienen el cardcter de indemnización. 

NOVENA.· En el seguro de vida la prest~c1ón de la aseguradora no tiene 
el car~cter de indemnización. ya que el beneficiario es acreedor al producto 
del seguro por la simple voluntad del asegurante. voluntad que se plasma 
tanto en la designación como en la pennanencia del nombramiento {tal es el 
caso del asegurante que no ejercita su derecho a la revocación o renuncia al 
mismo). Adicionalmente se debe observar que no existe disposición alguna que 

obligue al asegurante a designar a detenninada persona (herederos o depen
dientes económicos). o b1en a comprobar. en e1 caso del beneficlario. que ha 
su'frido una afectaclón. 

D€CIHA. - El seguro de vida no es indemrtlzatorio toda vez que el bene-
<iciar1o es acreedor a un derecho que sólo se perrecclona hasta la muerte del 
asegurante. motivo por el cual Jos recursos que recibe el beneficiario una 
vez producido el siniestro se traducen en un benefic10 para su persona y su 
patrimonio. pues aún cuando se argumentara que detenninada persona tiene 
derecho a recibir el producto del seguro. sólo podrá disfrutarlo si el asegu
rante detenninó otorgarle dicho beneficio incluyéndolo en la póliza del segu
ro con el car~cter de beneficiario. 

OECIHO PRIMERA.- En este sentido. considero procedente la reforma a la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro. mf sma que ad&res de adaptarse a la nueva 
tendenc1a del sector asegurador con Ta inclusión en la misma de un capftulo 
dedicado a las pensiones derivadas de las leyes de seguridad social. propongo 
incluir la refonna al artfculo lo .. a efecto de establecer la naturaleza 
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jur1dica de la prestación de la aseguradora en el seguro de vida. dot~ndola 

del car~cter de beneficio. o en su defecto establecer de una manera clara que 
la opción de pagar una suma de dinero determinada es la aplicable al seguro 
de vida. 

DECIHO SEGUNDA.· As1 mismo. dentro de estas modlficaciones y con la 
finalidad de evitar confusiones en el car~cter de la prestación de la asegu
radora. propongo una unificación de ténninos en los artfculos 156. segundo 
p~rrafo. 161. fracciones 11 y IV. 163. 164. segundo p~rrafo. 166. 174. 175 y 
179 de la LCS. a efecto de sustituir aquéllos como suma asegurada, derechos 
derivados del seguro. crédito. importe del seguro. producto del seguro. por 
el de beneficio: asf como la refonna administrativa correspondiente que 
disponga que dicho término debe ser adecuadamente empleado por la aseguradora 
en todos aquellos documentos en que se requiera determinar la naturaleza 
jurfdica de la prestación de la aseguradora en el seguro de vida. 
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