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INTRODUCCION 

Un aspecto muy importante dentro de la solvencia de las instituciones de seguros es la 
correcta valuación de las reservas técnicas. la cual, entre otras y de gran importancia es 
la reserva matemática de los planes del seguro de vida individual, ya que por la 
diversidad de los planes de seguros de Vida, asi como la gran cantidad de movimientos 
que ocurren, hacen necesario que el actuario establezca sistemas de control de cartera 
y sistemas de cálculo de reservas, con los que sea posible conocer en forma práctica y 
precisa la cantidad que por concepto de reservas se deberá establecer al final de cada 
trimestre. 

Por tal motivo, el presente trabajo de tesis tiene por objeto proponer una metodología 
para apoyar al actuario a verificar la correcta constitución de la reserva matemática de 
una aseguradora, para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables 
conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

Para ello primeramente se hace una breve historia de los diferentes códigos y Leyes 
que han regido en nuestro país, en el que se observa la importancia de las 
inspecciones a las instituciones de seguros. 

En el capitulo Segundo se describen las partes que conforman la prima de tarifa de los 
seguros de vida como son: prima de riesgo, gastos de administración y gastos de 
adquisición; así como las características de los principales planes de seguros. 

En el capítulo Tercero se pondrá especial énfasis en lo que respecta a la reserva 
matemática y algunos de los procedimientos para su cálculo. 

Por· último en el capítulo Cuarto se establece la metodologia para llevar a cabo la 
auditoria técnica entre las cuales se destacan los diferentes procesos que se deben de 
llevar a cabo para verificar la constitución de la reserva matemática de la aseguradora y 
se detalla en forma particular los conceptos que se pueden informar en los dictámenes 
actuaria/es. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

Es muy sabido que las leyes de Rodas- de las que nos han llegado fragmentos fueron la base del Derecho Mercantil de Atenas. En alguna parte de dichas leyes se habla "de las obligaciones de los cargadores de contribuir a la indemnización de los graves daños causados en perjuicio común en caso de tempestad o rescate de buque apresado por enemigos o piratas." 

El seguro marítimo • aún sin reglamentación - fue la primera actividad en la que se desarrolló el seguro y el documento histórico que puede considerarse como la primera póliza de seguro maritimo, lleva fecha del 23 de octubre de 1347. Se debe al descubrimiento de un estudioso italiano en materias jurídicas cuyo nombre es Enrico Bensa. 

Durante los siglos XIII Y XIV cambistas lombardos y florentinos literalmente se habían adueñado de mercados y ferias inglesas, y fueron los genoveses los primeros en ejercer la actividad del seguro, aún sin existir todavía leyes u ordenanzas sobre ella. 

Cabe mencionar que el primer instrumento jurídico que reguló la actividad aseguradora, particularmente la marítima fue la Ordenanza de Barcelona de 1345, dedicada a extirpar fraudes, daños, discusiones y debates que podían tener lugar en dicha ciudad en ocasión sobre los seguros de buques, mercancía, efectos y bienes; también en beneficio de los asegurados y de los aseguradores. 

Una serie de estatutos y ordenanzas siguieron a la referida; y la "Recopilación de Indias", una especie de código redactado para la América española, tuvo como objeto la reglamentación del derecho marítimo y mercante. 

Una legislación completa sobre el seguro maritimo fue otorgada por Felipe 11 en 1536, la cual trata de aseguradores, riesgos y seguro de las carreras de las Indias. Esas disposiciones fueron perfeccionadas por las Ordenanzas de Bilbao en 1725. 

Es importante señalar que, antes del período colonial se encuentran entre los Mayas y Chichimecas algunas situaciones que pueden considerarse como "alguna forma de seguro" al hablarse de indemnizaciones y de pago de deudas. 

La enciclopedia Yucatense se expresa así con relación a la administración de justicia: "El culpable se entregaba al ofendido para que lo castigase por su propia mano; lo perdonase o se satisficiera con una indemnización aunque el delito fuere grave; que si el indemnizado moría antes de serlo, sus familiares heredaban el derecho de cobrar el 



adeudo; por otra, si el que debia una indemnización no podia cumplirla o sólo podia hacerlo parcialmente, era ayudado por sus familiares y amigos." 

En caso de homicidio el criminal podía ser condenado a la última pena por los deudos del difunto o, en su defecto, quedar en calidad de esclavo de aquéllos, si era más joven que su víctima o bien pagarle una indemnización considerable ya en dinero o en cosas preciosas." 

Tratándose de incendio el culpable que lo provocaba intencionalmente era condenado a muerte o tenia que satisfacer el daño, a juicio del juez, como en el caso de incendio de trojes de maíz, casas o similares. 

Al tratar de usos comerciales, la mencionada enciclopedia registra algo que puede tener relación con un seguro para garantizar el pago de una deuda, recordando que para los mayas el crédito era el aspecto más notable de las operaciones mercantiles y pensando que un crédito descansaba en la absoluta buena fe de los contratantes. 

Los mayas no necesitaban documentos escritos como hoy en día y su código era de carácter oral. 

Vale la pena recordar que también en Babilonia, su Rey Hamurabi, alrededor del año 2250 antes de la era Cristiana, dejó un código del mismo nombre donde al tratarse de deudas, aparece una disposición que dice así: "si un hombre estuviere en deuda y vendiere a su esposa, hijos o hijas o los atara al servicio por tres años, ellos trabajarán en la casa del comprador o dueño; al cuarto año se les dará la libertad." Aunque se trata de un compromiso diferente al de los Mayas, sin embargo el espiritu del seguro se encuentra todavía impreciso. 

Por otra parte, Bernardo de Alva en su historia de los Chichimecas habla de una "previsión en caso de muerte" que otorgaría el rey de Texcoco Netzahualcóyotl y dice: " siendo este rey un monarca el cual gastaba gran parte de sus rentas buscando pobres y meritorios en que emplearlas; cuidaba que los guerreros inutilizados y aquellos que, de alguna manera, habían sufrido por el servicio público, en caso de muerte. a los familiares se les extendiera el socorro." 

Durante el largo período de la dominación española, en la Nueva España se introdujo la Legislación del país Ibérico, por lo cual en materia mercantil estuvieron en vigor las Ordenanzas del Consulado de la Universidad de los Mercaderes de la Nueva España, confinmadas por el rey el 24 de juliO de 1604, las que aclaraban que en materia de seguros, cuando llegara a presentarse, deberian regirse por la Ordenanza de Sevilla. 

De hecho las Ordenanzas de Bilbao rigieron en México hasta 1854, año en que se expidió el primer Código de Comercio, conocido como el Código de lares. 
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Virrey era el conde de Revillagigedo (Don Vicente Güemes y Horcasitas) el cual tenia gran interés en el puerto de Veracruz, ya que era de vital importancia para las relaciones comerciales con España y, con gran visión ordenó que se construyeran astilleros en las cercanías. En el último tercio del siglo XVIII, precisamente el año de 1789, cuando se censtituyó la primera cempañía de seguros en ese puerto, que se denominó cempañia de seguros Marítimos de Nueva España, cen el propósito de cubrir los riesgos de los que se denominaba cemo la carrera de las Indias. 

Se puede afirmar que tanto al inicio como al final del siglo XIX marcan dos momentos altamente significativos para el seguro mexicano: el establecimiento de la segunda institución de seguros (1802) y, a noventa años de esa fecha, la primera Ley del Seguro. Pero hay que notar que en el periodo intermedio se registraron en el pais hechos sumamente importantes para el seguro, actividad regulada por diferentes códigos locales y otras disposiciones. 

En el tomo undécimo de las "Gacetas de México", compendio de noticias de Nueva España, en la del 19 de mayo de 1802 aparece la idea de formar una nueva cempañia de seguros, teniendo como exposición de motivos "Las Sociedades o Compañías de Seguros marítimos reúnen unas circunstancias tan favorables y ventajosas al comercio, que pocas empresas de su vasta extensión abrazan como éstas, el bien común de la Nación, combinado con el interés particular de los accionistas, en las cuales suscribiéndose varios individuos pudientes por acciones, se forma un fondo cuantioso, sin que experimente exhibiciones o desembolso de numerario, respecto a que su firma corre en el público como un fondo físico y real n
. 

En la gaceta del 21 de julio de 1802, se registra lo siguiente con relación al formal establecimiento de la mencionada compañía: 

"En nuestra gaceta del 19 de mayo último se anunció que varios individuos de este puerto habían abierto una suscripción cen objeto de establecer una cempañia de seguros, la que se verificó con escritura pública otorgada el 9 del corriente. 

"Para instruir al público del fondo o caprtal de esta compañia, de la notoria solidez de sus accionistas y de las condiciones con que se ha otorgado la correspondiente escritura, se extractarán para inteligencia y conocimiento del giro y navegación las principales cláusulas. 

"1.-La compañía permanecerá por el tiempo de cinco años contados desde la fecha de la escritura. 

"2.-EI capital pagado de esa compañia es de cuatrocientos míl pesos. 

La mencionada escritura define responsabilidades de la Compañía al asumir los riesgos de transporte, forma de pago de primas, cantidades máximas a asegurar según el tipo 
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de buque que se utilizaría para el transporte, fonna de tratar eventuales disputas con 
aseguradoras, cláusula de guerra. Así por ejemplo, en el caso de los premios (hoy 
primas) se aclara que se pagarán de contado, nunca de fiado, de la cláusula de guerra 
se aclara lo siguíente: "La compañía no responde de níngún seguro, declarada que sea 
la guerra con potencia marítima y luego que el director sepa que obran hostilmente 
algunas Naciones Marítimas contra nuestro pabellón o que corren noticias relativas a 
rompimiento, inmediatamente cesará de asegurar y a los asegurados pendientes en 
viajes se arreglará el sobrepremio que deban satisfacer hasta su vencimiento cuya 
circunstancía se pondrá en la póliza; de la responsabilidad de la compañia se expresa 
así el artículo 15: "la Compañía tomará a su cargo TODA CLASE DE RIESGOS que se 
le presenten, no sólo en los puertos de la metrópoli e islas adyacentes, sino también en 
todas sus Américas e Islas, ientes y vinientes, con inclusión de fletes y valor de buques 
con arreglo a lo prevenido en estos casos por las leyes. Igualmente se deberá pactar en 
dichas pólizas, que asegura la compañía de muelle a muelle, y que el único riesgo que 
se exceptúa es el de avería simple u ordinaria"; en cuanto a la pérdida absoluta o 
relativa de los bienes asegurados, se evitará entrar en cuestiones y disputas con los 
asegurados y se resolverá la transacción y composición amigable, con arreglo a los 
casos y circunstancias, huyendo de la vía judicial, cuando buenamente se pueda; al 
final, con arreglo a las sumas aseguradas máximas, se fijaron las cuotas como sigue: 
navíos de guerra, cincuenta mil pesos; fragatas de guerra, cuarenta mil pesos; corbetas, 
ureas de guerra y correos del rey, fragatas y corbetas mercantes, treinta mil pesos; 
bergantines, goletas y paquebotes, veinticinco mil pesos; demás buques mercantes. 
quince mil pesos. 

Como podemos observar desde esa época existen reglas y disposiciones muy precisas 
como deberían de ser, además de que se valieron de documentación existente al 
respecto en Europa. 

CODIGO DE COMERCIO DE MEXICO 1854 

Al fonnar parte de España, la Nueva España, ahora México, aplicó durante el periodo 
de la Colonia la legislación mercantil de aquel pais, es decir. Las Ordenanzas Reales 
del Consejo de las Indias, las Ordenanzas del Consulado de México y las Ordenanzas 
de Bilbao. 

En el México independiente, fungiendo Antonio de Santa Anna como presidente 
provisional, en 1841 decretó la organización de las Juntas de Fomento y Tribunales 
Mercantiles y el artículo 34 fracción 4a del ordenamiento relativo considera a los 
contratos de seguros sobre mercancias de competencia mercantil. 

El 16 de mayo de 1854, durante el último gobiemo del mismo Santa Anna, apareció el 
Código de Comercio de México conocido como el Código de Lares, debido a la notable 
influencia que en su formulación tuvo el ministro don Teodosio Lares. Fue ese el primer 
Código de Comercio de México, un ordenamiento que tuvo vida efímera, rigiendo 

4 



primeramente en el régimen Santaanista y después durante el imperio de Maximiliano, 
dicho código tuvo un resurgimiento en el estado de Puebla, cuya diputación local lo 
puso en vigor el 24 de junio de 1868. 

El libro segundo, del comercio terrestre, dedica el titulo VII a los seguros de 
conducciones terrestres. El artículo 315 establece que "pueden asegurarse los efectos 
que se transporten por tierra, recibiendo por su cuenta el mismo conductor o un tercero 
los daños que en ellos sobrevengan". Y el 316 dice "el contrato de seguro terrestre 
debe reducirse a póliza escrita que podrá ser solemne, otorgándose ante escribano o 
corredor, o privado entre contratantes; en este segundo caso se extenderán dos 
ejemplares de un mismo tenor, uno para el asegurador y otro para el asegurado". 

De acuerdo con lo dispuesto en dicho código, las pólizas de seguro terrestre, privadas o 
solemnes, debian contener ciertos datos que por cierto, son los mismos que de las 
actuales. En lo referente al valor que se daria a los efectos asegurados, ese no debia 
exceder el valor que tengan en el punto a donde fueren destinados. Y en lo tocante a la 
responsabilidad de la compañía se aclara que no haciéndose excepción en la póliza de 
seguro de algunos riesgos especialmente determinados, se tendrán por comprendidos 
en el contrato todos los daños que ocurran en los efectos asegurados de cualquier 
especie que sean. 

El titulo 111, sección IV, trae una serie de articulos relacionados con los seguros 
marítimos. Se otorga a los agentes consulares mexicanos la facultad de autorizar los 
contratos de seguros que se celebren en las plazas de comercio de sus respectivas 
residencias, siempre que alguno de los contratantes sea mexicano. 

Cabe resaltar la forma en como se trata el aspecto de la "justa valuación" de la 
mercancía asegurada; se declara que los aseguradores reconocen la justa valuación 
que se hizo en el momento de la suscripción pero se admite prueba en contrario; si se 
justifica que hubo fraude por parte del asegurado en la valuación de los efectos 
asegurados, la responsabilidad del asegurador disminuye hasta el verdadero valor de lo 
asegurado. Pero si hubo un error, dado por parte del asegurado, se reducirá el seguro a 
la de su legitimo valor por convenio de las partes y se abonará al asegurador medio por 
ciento del exceso. 

En caso de quiebra del asegurador pendiente del riesgo, el asegurado puede exigirle 
fianza, si a los tres dias de requerirlo no la diere él o los administradores de la quiebra, 
se rescindirá el contrato. 

EL SEGURO DURANTE EL PERIODO DE MAXIMILIANO DE AUSTRIA 

Los seguros tanto de vida como de incendio, ya funcionaban en la nación Austríaca, por 
lo que durante el período de Maximiliano se establecieron en el país varias compañías 
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de seguros, fomentando de esta manera la actividad aseguradora local, que era 
prácticamente inexistente. 

Como se desprende de los diferentes números del Diario del Imperio de 1865 (Diario 
que cumplió con la función de la Gaceta de México durante el período del segundo 
Imperio), la autorización Imperial de los estatutos de las compañias que iban 
estableciéndose, constituye en sus articulas, la Ley del Seguro para esas Compañias y 
además. pueden considerarse como apoyo y base de orientación para las futuras leyes 
del seguro en México, aunque éstas hayan sido influenciadas también por otras leyes 
similares europeas. 

La Previsora fue la primera compañía de seguros mutuos contra incendio en México, 
según aparece en el Diario del Imperio del 4 de febrero de 1865. Los estatutos constan 
de 235 articulas y siete disposiciones transitorias y tratan todo lo relacionado con el 
buen funcionamiento de la compañia (plazo de 50 años; suscripción de los riesgos; 
declaración de siniestros y pago de los mismos; naturaleza de las primas; 
administración de la compañia; consejo de administración; derecho y obligaciones de la 
dirección; tNSPECCION; agencias y prevenciones generales). 

En lo referente a la INSPECCION, se declara que el interventor recibirá un sueldo anual 
de dos mil pesos, a cargo de la compañia y obraria en todo de acuerdo con las 
instrucciones que recibiere de la autoridad. 

Otra noticia favorable sobre la actividad aseguradora de esa época, es la que registra el 
Diario de Imperio del martes 7 de febrero de 1865: el establecimiento de "La 
Bienhechora" compañía de seguros mutuos sobre la vida. Duraría 50 años con los 
ramos de: 1) Asociaciones de supervivencia de los socios; 11) Asociaciones de muerte de 
los socios. Tanto en un caso como en otro, las mencionadas asociaciones se formarían 
por periodos de 5, 10, 15, 20 Y 25 años como máximo. 

Por primera vez se establece que los fondos de las asociaciones podrán emplearse 
(invertirse) en: a) papel de la deuda del imperiO; b) acciones que merezcan absoluta 
confianza, como las de ferrocarriles; e) hipotecas sobre fincas urbanas, cuidando 
algunos aspectos bien definidos por los estatutos. 

Se establece que los fondos de las asociaciones se administrarán con separación 
absoluta de sus diferentes especies y géneros y se harán precisamente con 
intervención de un corredor de número. 

Como no existía en ese entonces un instituto central para guardar valores, los estatutos 
establecen que: los títulos, acciones, escritura y cuantos valores adquiera la sociedad, 
se depositarán en una caja con tres llaves, de las cuales una estará en poder del 
interventor nombrado por la autoridad pública, otra en la del vicepresidente del consejo 
de vigilancia y la tercera la tendrá la dirección. 
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Por primera vez se habla en México de sanciones y amonestaciones a una institución 
de seguros por infracciones o anomalías en el desempeño de sus actividades, al igual 
que la actual Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros lo 
prevé en su articulo 138. Asi por ejemplo con fecha 25 de julio de 1865 se conminó a 
La Bienhechora a reponer en la caja de la compañia el capital faltante (el interventor 
encontró la cantidad de seis mil y tantos pesos en lugar de siete mil trescientos catorce 
pesos). 

y con fecha 22 de julio de 1865 se verificó una reunión en la dirección de La Previsora 
del director, interventor y abogado de la Sociedad para acordar el pago de un siniestro 
en disputa ocurrido el dia tres de mayo de 1865, que correspondia a casas habitación 
con su correspondiente mobiliario. Se liquidó la cantidad de siete mil pesos según laudo 
del interventor. 

El 17 de septiembre de 1865 se decreta autorización Imperial en el Palacio de México la 
cual dice: 1) Se autoriza a D. Joaquin Acebo para establecer en el Imperio dos 
compañias, una de seguros sobre la vida denominada El Porvenir y la otra de Incendio, 
llamada La Mexicana ambas sujetas a los estatutos correspondientes. 2) El director de 
las compañías caucionará su manejo a satisfacción de nuestro Ministerio de Fomento, 
por la cantidad de cuarenta mil pesos en efectivo. 3) Pasados ocho meses después de 
la fecha de este decreto, de no establecerse las expresadas compañias, caducará por 
este sólo hecho el presente permiso. 

En ambos casos, se dice que la compañia está facultada para reasegurar con las 
compañias establecidas o que se establezcan en México o con las del extranjero. Cada 
compañia se fundó con el capital de garantía de cincuenta mil pesos a lo menos y en lo 
referente a los gastos del interventor o delegado del Gobiemo Supremo se establece 
que el sueldo anual será pagado por cada compañia, cuyo monto será fijado de 
acuerdo con el Ministerio de Fomento. 

Tanto en el caso del Porvenir como el de la Mexicana, sus estatutos tienen una serie de 
articulas sobre el manejo de cada compañia, responsabilidad del consejo del director, 
liquidación de siniestros; las inversiones se harían en: a) papel comercial, b) acciones 
de otras compañías o empresas y c) en hipotecas sobre fincas rústicas urbanas. 

En cada caso la compañia no contraería ninguna responsabilidad sino hasta que se 
hubiere pagado la prima convenida (no se consideraba ningún periodo de gracia). 

De ambas compañías el Gobierno podría ordenar su disolución por. 1) infracción grave 
de los estatutos o reglamentos; y 2) por reducción de los cincuenta mil pesos del 
mínimo del capital de garantía a dos tercios, Siempre que no se reponga en el término 
de dos meses. 
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Estas primeras entidades nacionales del seguro desarrollaron sus negocios en medio 
de situaciones politico económicas por las cuales México estaba transitando y a las que 
habia que agregar las naturales de una actividad prácticamente nueva; por lo que 
aparentemente esas empresas no prosperaron mucho. Sin embargo, se debe reconocer 
el gran paso que hizo éste en lo referente a una primera legislación del seguro por 
medio de los estatutos de esas empresas porque su contenido se vio en gran parte 
plasmado en las leyes que sobre la actividad aseguradora se otorgaron por parte del 
ejecutivo a partir de diciembre de 1892. 

DIFERENTES CÓDIGOS DE MEXICO DE 1868 A 1890 

A partir de julio de 1867 varios son los códigos de la República Mexicana. parte de los 
cuales contenian capitulas o titulas dedicados a la actividad aseguradora. antes de que 
se otorgara la primera Ley del Seguro. lo que aconteceria en 1892. 

El estado de Veracruz publicó su Código Civil el 18 de diciembre de 1868; siguió el 
Código Civil del Distrito Federal y territorios de la Baja California el 8 de diciembre de 
1870; después el Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. federalizado 
el 15 de abril de 1884; el Código de Comercio parte de seguros marítimos del 15 de 
septiembre de 1889 y al fin la ratificación de las reglas de York y Amberes en 1890 y 
modificadas en 1924. 

Por ejemplo. en el código de Veracruz se establece que contrato de seguros es "aquel 
por el cual el asegurador responde del daño fortuito que sobrevenga en los bienes 
muebles e inmuebles que cada uno tenga asegurados mediante cierto precio. el cual 
puede ser fijado libremente por las partes." 

Está previsto también el aseguramiento mutuo de dos o más propietarios contra un 
daño fortuito; en este caso. de sobrevenir el daño. debe ser indemnizado por todos los 
contrayentes, en proporción de los bienes que cada uno tiene asegurados. 

El código civil de 1870. promulgado por el presidente de la República don Benito 
Juárez. reforma y amplia el de Lares y dentro de seis articulas define y norma el 
contrato de Seguros. se define como aquel por el cual una de las partes se obliga 
mediante cierto precio, a responder o indemnizar a la otra del daño que podrían 
causarle ciertos casos fortuitos a que está expuesta. 

Se aclara también que el contrato de seguros es nulo si no se otorga en escritura 
pública Y. asegurador puede ser cualquier persona o compañía capaz de obligarse. 

Pueden ser materia de seguros: a) la vida; b) las acciones y derechos; c) las cosas 
raíces y d) las cosas muebles; en lo referente al precio, éste puede ser fijado libremente 
por las partes y puede pagarse de una sola vez o en plazos. 



El Código de Comercio de 1884 aclara que el contrato de seguros es Mercantil, siempre y cuando concurran estas dos circunstancias: que en calidad de asegurador intelVenga un comerciante o compañía comercia', que entre los ramos de su giro tenga seguros y que el objelo de él sea la indemnización de los giros a que estén expuestas las mercancías y negociaciones comerciales. 

El nuevo Código de 1889 definió que basta que el sujeto asegurador sea una empresa para que el contrato de seguro sea mercantil. 

El seguro de personas tenia que ser invariablemente contrato civil. 

En 1887 empezó a funcionar en Chihuahua una compañia de seguros sobre la vida llamada la Mexicana la cual pretendió constituir una reserva científica de primas, sin que la Ley la obligara, guiándose por los consejos de un técnico. 

PRIMERA LEY DEL SEGURO EN MEXICO, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1892 

Es la primera reglamentación por medio de la cual se empiezan a dar lineamientos legales a las Instituciones de Seguros tanto locales como extranjeras que operaban en el pais, lineamientos y reglas para un sano desarrollo del seguro. 

Esta Ley también se conoció con el nombre de Ley del Timbre porque las compañías de seguros, así como las operaciones a que se dedicarían, estaban sujetas al impuesto del timbre de documentos y libros. 

El periodo de libertad absoluta de ejercicio del seguro habia terminado; un nuevo periodo de control incipiente por parte de las autoridades habia empezado, para culminar en agosto de 1935 con la mexicanización del seguro en el país. 

Establece la Ley que las compañias de seguros de toda clase que se constituyan en la República, podrán comenzar sus operaciones luego que hayan justificado ante la Secretaria de Hacienda, haber llenado los requisitos que exige el Código de Comercio, así como los contenidos de la misma Ley; y según ésta para comprobar que una compañía tiene la aptitud legal, deberá remitir a la Secretaria de Hacienda la siguiente documentación: 

a) Copia legalmente certificada de las escrituras de la Sociedad y de los estatutos aprobados en junta general de accionistas. 

b) Relación de nombres y demás generales del director o gerente y de los miembros de la junta direcliva. 
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e) Certificado de registro de Comercio. 

d) Certificado de depósito de garantía de 10,000 pesos. 

Para compañías extranjeras además el nombramiento de un agente domiciliado en la 
República Mexicana. 

Los primeros controles de la Ley a los que estarían sujetas las compañías de seguros, 
locales y extranjeras, se registran en los articulas 10 Y 11 respectivamente. 

a) La Secretaria de Hacienda organizará un servicio de INSPECCION para vigilar que 
las compañias de seguros cumplan estrictamente las prescripciones de las leyes y 
reglamentos en materia. 

b) Todas las compañias estarían obligadas a: 1) comunicar a la Secretaria de Hacienda 
cada seis meses, un infonme de pólizas emitidas, caducadas y de las primas 
pagadas; 2) publicar cada año un informe legalizado del estado del negocio de la 
sociedad expresando entre otras el informe de las f8seIVas correspondientes a las 
pólizas mexicanas; y 3) poner a disposiCión de los INSPECTORES los documentos y 
asientos de los libros que justificaren las operaciones de la compañía. 

Se habla de SANCIONES por parte de la autoridad no solamente cuando no se 
hubieren llenado las formalidades requeridas para el funcionamiento de la compañía. 
sino también cuando no se cumpliere con los requisitos previstos para el mantenimiento 
del Capital de Garantia. 

SEGUNDA LEY DEL SEGURO (1910) 

El 25 de mayo de 1910 durante el gobierno del general Porfirio Diaz se promulgó esta 
Ley, la cual por primera vez regula en forma moderna el seguro de vida contratado en 
México, además de que se establece un reglamento especifico y la creación del 
departamento de seguros. 

Dicha ley que reguló la actividad aseguradora dentro del criterio prevalentemente liberal 
de su época, debe haber parecido atentatoria contra la libertad de comercio porque de 
un sistema no de libertad sino de libertinaje hasta entonces imperante, se pasó a otro 
de un control, diríamos rígido, como se puede comprobar observando los siguientes 
lineamientos generales: 

1.-Prohibió la actividad aseguradora (en materia de seguro de personas solamente) a 
quienes no fueran sociedades anónimas o cooperativas (mutualistas). 
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2.-Restringió el ejercicio de la misma actividad, requiriendo autorización de la Secretaría de Hacienda, para operar como empresa de seguros en los ramos de vida, accidentes y enfermedades. 

3.-Exigió la cons!ttución de Reservas Técnicas y de Previsión (esta última se formaria separando anualmente, el tres al millar de todas las primas recibidas durante el año, con algunas diferencias de cálculo según el tipo de interés usado para el cálculo de la Reserva Matemática) 

4.-Reglamentó la inversión de las mencionadas reservas. 

S.-Estableció la INSPECCION y VIGILANCIA permanente de las empresas por la autoridad administrativa. 

6.-Publicación de estados financieros y otros documentos. 

7.-SANCIONES civiles y penales para los infractores. 

B.-Dictó normas para declarar la insolvencia de las companlas y procedimientos especiales en materia de quiebra y de liquidación, reglamentando el traspaso de cartera y la fusión de las sociedades de seguros. 

9.-0rdenó la creación del departamento de seguros 

10.-0bligó a que el capital con el que se organizaran las sociedades anónimas de seguros sobre la vida, nunca fuera menor de 500,000 pesos. Para las compañías de seguros mutuos sobre al vida, el capital sería, por lo menos, de 150,000 pesos. 

Finalmente la Ley contiene algunas disposiciones de derecho administrativo que afectan directamente y en forma notable a la disciplina del contrato del seguro de vida y de accidentes y enfermedades. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPAÑIAS DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 

El primer reglamento que se aplicó a las compañías de seguros locales y extranjeras fue publicada el dia 24 de agosto de 1910 en el Diario Oficial de la Federación. 

Dicho reglamento es una especie de guía para que las compañías puedan cumplir cabalmente con lo dispuesto por la Ley, por ejemplo, establece que la reserva matemática de primas deberá calcularse para todas las pólizas, adiciones, dividendos acumulados y demás obligaciones que tengan en vigor las compañías al finalizar cada año, usando el tipo de interés determinado por la ley (variable del 3 al 5 por ciento 
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anual) y la tabla de mortalidad conocida con el nombre de Experiencia Americana. Se 
adara también que las primas diferidas, en vez de figurar en el activo de los balances 
de las compañias, se tomarán en cuenta al calcular las reservas, descontando de la 
reserva media el importe de las primas netas, que correspondan a dichas primas netas 
diferidas. 

Se establecen normas precisas para la formulación del estado de pérdidas y ganancias 
y del balance condensado, activo, pasivo y previsiones para el caso de insolvencia. 

A partir de dicha ley las compañias de seguros habrian de someter a la aprobación de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público las formas de solicitudes, exámenes 
médicos, pólizas, tarifas de primas y los proyectos que describan sus diversos planes 
de seguros. 

CREACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS 

La Ley del 25 de mayo de 1910 en el articulo 44 eslablecía la creación del 
departamento de seguros y la circular relativa a la creación de dicho organismo, se dio 
a conocer con fecha 15 de diciembre de 1910. 

Hasta después de 36 años se crea la Comisión Nacional de Seguros, siendo Ejecutivo 
del país el general Manuel Ávila Carnacho. 

El Departamento de Seguros trabajó arduamente en la creación de dos Leyes, la del 
Contrato del Seguro y la de Instituciones de Seguros, que se expidieron ambas en 
1935. 

Hay que recordar que dos leyes del seguro (1892 y 1910 respectivamente) disponen 
entre otras situaciones, la primera, poner a disposición de los INSPECTORES los 
documentos y asientos de los libros que justifiquen las operaciones de la compañia; y la 
segunda, que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ejencerá la VIGILANCIA de 
las compañias de seguros sobre la vida por conducto de un departamento especial que 
se llamará de Seguros. 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE SEGUROS DEL 25 DE MAYO DE 1926. 

l.-Esta Ley establece el alcance de los distintos ramos de seguros. Se establece en 
forma precisa las operaciones de vida, accidentes y enfermedades, incendio, riesgos 
maritimos y transportes, y la obligación de las empresas como las de automóviles, 
cristales, calderas. responsabilidad civil, etc. contratados por una compañía y su 
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alcance sería el que pueda crearse por las necesidades del comercio o por la 
evolución comercial. 

2.-Obligación para todos los ramos de seguro, de someter a la aprobación de la 
Secretaria de Industria Comercio y Trabajo, modelo de póliza, tarifas de primas y 
toda clase de papeleria que usaren; y para las operaciones de vida, la obligación de 
presentar las tarifas de extraprimas por diferentes razones (médicas y 
ocupacionales) y el uso de la solicitud de seguro. 

3.-0bligación, tanto de las compañias nacionales como de las sucursales, a constituir 
en el país tres clases de reservas: 

- Técnicas 

- Para obligaciones pendientes de cumplir por pólizas vencidas y siniestros 
ocurridos. 

- De previsión para fluctuaciones y valores o desviaciones estadísticas. 

4.-0bligación de invertir en los bienes y otros instrumentos de inversión, el importe total 
de las reservas. 

5.-Las tarifas y las bases para el cálculo de primas y reservas, deberán ser tales, que 
sus términos demuestren la posibilidad de cumplir con los compromisos propuestos 
en cuanto a beneficios y promedio para el aseguradO, tanto en su cuantía como en 
las cantidades que se señalen. 

6.-La constitución de la Reserva de Accidentes y Enfermedades, se calculará como el 
50% de las primas cobradas durante el año. 

7.-Para las reservas de daños, se aplicaron los siguientes porcentajes: 20% para 
Maritimo y Transportes y 30% para Incendio y demás ramos. 

B.-La Reserva de Previsión se calculará con el 5 al millar de todas las primas recibidas 
durante el año hasta que dicha reserva sea igual al 10% de las técnicas. 

El 19 de enero de 1931, se promulgó un decreto mediante el cual, entre otros aspectos, 
se obliga a las compañías extranjeras a constituir en su domicilio social de México. un 
departamento de contabilidad, con libros, registros y copia de las pólizas expedidas en 
el país, a fin de que la Secretaría tenga completo control de las inspeCCiones que se 
practiquen y los informes a suministrar. 
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Las sociedades mutualistas estaban sujetas a la misma disposición: 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS 
DEL 25 DE AGOSTO DE 1935. 

Dentro de las principales disposiciones de esta ley, están los siguientes puntos: 

1.·Exige autorización para poder operar como asegurador y deja un gran margen de 
discrecionalidad a la administración pública para poder otorgar o denegar la 
autorización. 

2.·0bliga a las aseguradoras autorizadas a tener una organización interna y un 
funcionamiento rigurosamente reglamentado sobre bases técnicas y contables. 

3.·Sujeta a la revisión administrativa las tarifas de primas y las condiciones generales 
de seguro, para calificar la suficiencia técnica y su legalidad, respectivamente. 

4.-Reglamenta rigurosamente la inversión de capital y reservas de las mismas 
aseguradoras, imponiendo sanciones administrativas y aún de derecho penal en 
caso de infracción a lo dispuesto por la Ley. 

5.·Para el cálculo de la Reserva de Riesgos en Curso, relativa a las operaciones de no 
vida, se eliminan las reglas de la Ley de 1926 y se habla de la parte de la prima no 
devengada a la fecha de balance, quedando el 30% de las primas cobradas durante 
el año anterior al cálculo, para los seguros maritimo y transportes yagricola. 

6.·Cambio en el cálculo de las Reservas de Previsión, separando coberturas de vida de 
los no·vida, reconformando el principio de primas cobradas durante el año y 
cambiando drásticamente los porcentajes, para quedar como sigue: 

• Para vida, accidentes y enfermedades, ell% de las primas cobradas durante el 
año, deduciéndose las cedidas en reaseguro. 

- Para los demás ramos, el 3% de las primas cobradas durante el año, menos las 
cedidas en reaseguro y las devoluciones. 
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DIVERSOS DECRETOS QUE REFORMAN A LA LEY DE 1935 

Posterior a la Ley emitida en 1935 se emitieron decretos que derogaban o modificaban 
algunos articulo de la referida Ley, de los cuales cabe mencionar los siguientes: 

DECRETO DEL 18 DE FEBRERO DE 1946. 

1.- Elevar el capital mínimo de las compañías de seguros en los diferentes ramos, como 
indispensable garantía de los intereses generales. 

2.- Crear el derecho de INSPECCION y VIGILANCIA, para afrontar los gastos que el 
servicio ocasiona. 

3.- Fijó el criterio a seguir para el cálculo de la reserva de riesgos en curso, relativa a 
toda operación no vida, siendo éste el siguiente: el cálculo de la mencionada reserva 
será el 45% de las primas correspondientes a pólizas emitidas menos cancelaciones 
y devoluciones durante el año a cuyo final se hace el cálculo. 

DECRETO DE 1949. 

Se emitió básicamente para regular las inversiones de las Instituciones de Seguros, 
Fianzas y Bancos de Capitalización, en titulas, valores en serie, inmuebles y préstamos 
hipotecarios; con la finalidad de evitar que algunas Instituciones de Seguros invirtieran 
un porcentaje demasiado elevado de sus Reservas Técnicas y Capital en operaciones 
de bienes inmuebles. 

DECRETO DE 1956. 

El decreto del 29 de diciembre de 1956, que reforma la Ley General de Instituciones de 
Seguros, es importante porque entre otros aspectos, divide las operaciones de seguros 
en tres grandes bloques: 

- Vida 

- Accidentes y Enfermedades 

- Daños 
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éste último, comprende responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y 
transportes, incendio, agrícola, automóviles, crédito y diversos. 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS 
DE 1981. 

El? de enero de 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la 
Ley General de Instituciones de Seguros, de la cual entre otros puntos sobresalen los 
siguientes: 

1.-En lugar de autorización, para funcionar como institución de seguros, se requiere 
concesión del Gobiemo Federal. 

2.-Se consideran comprendidos dentro de las operaciones de vida, los contratos que 
tengan como base los planes de pensiones, relacionados con la edad, jubilación o 
retiro de personas. 

3.~Las instituciones de seguros entre otras, podrán administrar las sumas que por 
concepto de dividendos o indemnizaciones les confíen los asegurados o sus 
beneficiarios. 

4.-La Reserva de Previsión se constituirá para vida con el 1 %, como máximo, sobre las 
primas emitidas en el año menos las cedidas en reaseguro; no vida con un 
porcentaje que no sea superior a14% con el mismo procedimiento. 

5.-Se crea la Reserva para Siniestros Ocurridos y No Reportados. 

DIVERSOS DECRETOS QUE REFORMAN A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS DE 1981. 

Posterior a la Ley de 1981 se emitieron decretos que derogaban o modificaban algunos 
artículos de la referida Ley, de los cuales se mencionan los siguientes: 

DECRETO DE 1985. 

EI14 de enero de 1985, se publicaron Decretos en el Diario Oficial de la Federación, los 
cuales afectaron a la Banca y Crédito, y a la Ley General de Instituciones de Seguros. 
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En Banca y Crédito se menciona entre otros aspectos que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros, tiene el deber de realizar la INSPECCiÓN y VIGILANCIA 
conforme a la Ley, fungiendo como órgano de consulta de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 

Las modificaciones a la Ley General de Instituciones de Seguros, se refieren entre otros 
puntos a lo siguiente: 

1.-Se otorga a las Instituciones 'Aseguradoras, la facultad de administrar las cantidades 
correspondientes a los contratos de seguros que tengan como base planes de 
pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas. 

2,-La Reserva de Riesgos en Curso para las operaciones de Accidentes y 
Enfermedades y Daños a excepción de los riesgos de naturaleza catastrófica afectos 
a reservas especiales, se calcularán como sigue: 

En el seguro directo con el importe de la prima no devengada a la fecha de la 
valuación correspondiente y para fines de cálculo, se deducirá el costo de 
adquisición autorizado por la Comisión Nacional de Bancaria y de Seguros, 

3.-Se modifican los porcentajes sobre primas emitidas para el cálculo de la Reserva de 
Previsión, dicho porcentaje no sería superior al 3% de las primas para Vida y al 10% 
de las primas en las operaciones de no vida. 

4,-Se confirma el principia de Reserva de Siniestros ocurridos y no reportados, cuyo 
monto serfa la suma autorizada cada año por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, 

5,-En el articulo 105 se especifica que para aquellas Compañias que operan seguros 
de vida deberán enviar el Dictamen de un Actuario Independiente sobre la 
Valuación de Reserva Matemática, 

Es importante mencionar que el10 de diciembre de 1985, la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público expidió reglas para: 

1.-Constitución de las Reservas de Riesgos en Curso. 

2.-Constitución e Incremento de las Reservas Técnicas Especiales. 

3.-Reserva para Fluctuaciones de Valores y de la Reserva de Previsión. 
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DECRETO DE 1990. 

El 3 de enero de 1990 el Diario Oficial de la Federación publiCó un decreto del Ejecutivo 
Federal promulgando la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros en ta cual entre otros aspectos, sobresalen los siguientes: 

1.-Se divide la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas y Comisión Nacional Bancaria. 

2.-Para organizarse y funcionar como Institución o Sociedad Mutualista, se requiere 
autorización del Gobiemo Federal. 

3.-Se acepta la participación de Capital extranjero en el capitat pagado de las 
Aseguradoras. 

4.-Se desreguta el procedimiento para el cálculo de las Primas de Tarifa de los Seguros 
No-Vida. 

S.-Se introduce un nuevo concepto de Capital Mínimo de Garantía con la finalidad de 
garantizar el adecuado apoyo de los recursos patrimoniales y de previsión, en 
relación a los riesgos ya las responsabilidades que asuman las aseguradoras. 

5.-Continúa vigente el artículo 105 referente al DtCTAMEN de un actuario 
independiente sobre la constitución de reservas matemáticas. 

7.-Dentro de las funciones encomendadas a la nueva Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, continúa la de realizar la tNSPECCtON y VIGILANCIA que confonne a esta 
Ley le competen, así como la de imponer multas por infracción a las disposiciones de 
esta Ley. 

DECRETO DE 1993 

En el Diario Oficial de la Federación, con fecha 12 de julio de 1993, se publica decreto 
sobre la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que entre 
otros puntos menciona los siguientes: 

1.-8e lleva a cabo una mayor liberación en cuanto al registro de notas técnicas, ya que 
éstos quedan registrados a partir de su presentación ante la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, para tal caso la propia Comisión emitió la circular S-8.1 de fecha 
26 de septiembre de 2000, en la que da a conocer los lineamientos generales para el 
registro de las notas técnicas. 
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2.-Se modifica el artículo 105 para indicar que el DICTAMEN del actuario independiente se efectuará sobre todas las reservas técnicas, emitiendo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la circular S-19.2 de fecha 16 de diciembre de 1998, referente a disposiciones de carácter general relativas al registro y funciones como auditores externos actuaria les. 

3.-Se modifican los montos de sanciones por las infracciones efectuadas por las aseguradoras. 

DECRETO DE 1997. 

En el Diario Oficial de la Federación, con fecha 3 de enero de 1997, se publica decreto sobre la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que entre otros puntos menciona los siguientes: 

1.-Se incluye como ramo el de salud en la operación de accidentes y Enfennedades y el de terremoto y otros riesgos catastróficos en la operación de daños. 

2.-Se incluye en la operación de vida los seguros de pensiones derivados de las leyes de Seguridad Social. 

3.-Se modifica el procedimiento para el cálculo de la Reserva de Riesgos en Curso de las operaciones de accidentes y enfermedades y de daños ya que se descontará a la prima no devengada el menor entre el porcentaje efectivamente pagado por la institución y el que para cada tipo de operación o ramo determine fa Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Cabe mencionar que la propia Comisión emite las circulares S-10.1 y S-10.1.6 de fechas 1° de marzo de 1993 y 30 de marzo de 2000 respectivamente, relacionadas con normas de observancia general para la determinación de las reservas de riesgos en curso. 

4.-Se crean las siguientes reservas técnicas especiales para los planes de pensiones derivados de la seguridad social: Matemática especial y fluctuación de inversiones; adicionalmente se constituye un fondo especial a través de un fideicomiso. 

S.-Se establece que los auditores externos deberán registrarse en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que tendrán la obligación de suministrarle los infonnes y demás elementos de juicio en los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. 

Asimismo se adiciona que el registro de auditor externo podrá cancelarse o suspenderse, previa audiencia del interesado, si dejan de cumplir los requisitos o incumplan con las obligaciones que les correspondan. 
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DECRETO DE 1999 

Las principales modificaciones a la Ley General De Instituciones Y Sociedades 
Mutualistas De Seguros, publicadas en el diario oficial del 31 de diciembre de 1999, son 
entre otras: 

En su articulo primero indica en forma expresa que el objeto de la leyes regular la 
organización y funcionamiento de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
seguros, en protección de los intereses del público usuario 

En el articulo 7". se incluye el ramo de salud, mismo que deberá practicarse por 
instituciones de seguros autorizadas exclusivamente para ese efecto y que únicamente 
se les podrá autorizar a practicar de manera adicional el ramo de gastos médicos. 

Adicionalmente en otros artículos menciona la forma en que operarán las Instituciones 
que soliciten operar en el ramo de salud. 

En el articulo 47 se adiciona la fracción II-BIS en la cual se indica que para los seguros 
de pensiones o de supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de 
personas, bajo esquemas privados complementarios a la seguridad social, la Reserva 
Matemática se llevará a cabo con los métodos actuaria les que determine la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, dicha situación 
aplica también para el caso del reaseguro cedido y tomado. 

Por otra parte, en el articulo 52 se adiciona la fracción BIS-2 en el cual se da a conocer 
que cuando a juicio de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de las 
Instituciones o Sociedades Mutualistas de Seguros se haga necesaria la creación de un 
fideicomiso privadO complementario a su operación, las instituciones y sociedades 
deberán de constituir dicho fideicomiso con carácter de irrevocable, asimismo se indican 
las reglas de constitución, registro y disposiciones legales y administrativas para regular 
algún tipo de seguro obligatorio. 

En el articulo 106 se adiciona el antepenúltimo párrafo en el cual se indica que las 
instituciones de seguras autorizadas en operar el ramo de salud estarán sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Secretaria de Salud y que si esta. detecta alguna 
irregularidad será la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la encargada de la 
imposición de la multa. 

Como se puede observar, a pesar de que sólo mencionamos algunos artículos de 
nuestro interés, el Gobierno Federal trata de dar mayor seguridad a los usuarios de los 
seguras y puntualiza algunos conceptos para dar mayor participación a la Industria 
Aseguradora en el Producto Interno Bruto. 
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Como conclusión de esta breve reseña, observamos que, a través de la historia de México, la regulación ha efectuado los cambios necesarios, conforme a los requerimientos del Mercado para tener un mayor crecimiento dentro de una sana competencia, y sin descuidar la solvencia de las instituciones a través de una Supervisión adecuada. 

Por otra parte apoyados con el desarrollo tecnológico, las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y el sistema regulador, deben implementar métodos y procedimientos que coadyuven a la estricta observancia de la regulación así como los sanos usos y costumbres de la práctica del seguro en particular de la correcta aplicación de la técnica actuarial. 

Un aspecto fundamental en la solvencia de una aseguradora es la correcta constitución de sus reservas Técnicas por lo cual la responsabilidad tanto del actuario de la empresa, auditor extemo actuarial y el actuario regulador es que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales, por lo que la determinación de las Reservas Técnicas debe ser lo más adecuada ante dichas obligaciones 
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CAPITULO" 

PARAMETROS QUE CONFORMAN LA PRIMA DE TARIFA DEL SEGURO DE VIDA, 

TIPOS DE SEGUROS 

Al comprar una póliza del Seguro de Vida, el comprador eslá prinCipalmente interesado 
en dos cosas: la prima que tendrá que pagar y lo que el asegurador promete a cambio, 
ambos casos dependen de la naturaleza de la pÓliza contratada, pues existe una gran 
diversidad de productos que se han introducido para satisfacer las necesidades y 
circunstancias de la población en distintos casos, y el resultado es, que si una persona 
desea protección, podrá adquirir una póliza que satisfaga sus exigencias y se ajuste a 
las posibilidades de su bolsillo y en caso de necesitar un poco de inversión también 
podrá adquirir un producto que se adecue a sus necesidades. 

A continuación se definirán algunos de los diferentes tipos de contratos, mismos que 
pueden variar de precio entre uno y otro debido a: tipo de cobertura, dividendos, una 
selección estricta, ganancias mayores sobre las inversiones, mayor economía en la 
administración, pÓlizas con sumas aseguradas promedio más grandes. condiciones de 
contrato menos amplio, costos más bajos de caducidades, deseo de un renglón 
competidor y otros factores, mismos que son determinados por la empresa. 

Pólizas a prima única 

Las compañlas cotizan un tipo de seguro conocido como "Prima Unica" tal como lo 
indica el nombre, a cambio del pago de una cantidad lo suficientemente importante, una 
compañia asumirá toda la responsabilidad de un contrato de seguro de vida y nunca 
volverá a cobrar cantidad adicional al asegurado. 

Puede comprenderse que una prima de esa naturaleza, que asegura la póliza durante 
toda una vigencia, será por fuerza un pago muy grande . 

• 

Pago de Primas Protección del 
seguro 
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Este tipo de seguro a "Prima Unica" puede tener una duración en la protección del seguro a cierto número de años n o bien ser vitalicio. 

Por otra parte, en las operaciones de seguros intervienen consideraciones de amortización, ya que el asegurador, tiene intereses en primer orden, en que su clientela I que constituye un grupo demográfico abierto crezca, de fonma que sus previsiones, basado sobre la ley de los "Grandes números", se identifique lo mejor posible con la realidad de los fenómenos previstos; le conviene pues, facilitar al asegurado, en gran manera el cumplimiento contractual adquirido. En tal sentido se concede para todas las fonmas de seguro, en vez del pago de la prima única, la amortización de la misma durante la duración de la operación. Se establece de tal forma sucesiones en términos de amortización, que fonman por razones evidentes el particular nombre de ·Primas Periódicas" por lo que se tienen diferentes tipos de seguros de acuerdo al periodo de pago de Primas y protección del seguro. 

"Seguro Temporal" 

Se trata de un contrato por el cual la compañia de seguros promete pagar una suma asegurada por fallecimiento, siempre que éste se produzca dentro de un periodo convenido (un año, cinco, diez, o veinte). Si el asegurado sobrevive al periodo no percibe nada. Paga únicamente por la protección durante el periodo convenido y las pólizas no encierran virtualmente ningún elemento de inversión ni de ahorro. 

Esta fonma de contrato es útil para todo el que deba obtener la mayor cantidad de protección a cambio del menor gasto actual, aún cuando aquella sea sólo temporal. 

La fonma más sencilla de la pÓliza temporal es la que se emite para un solo año y se renueva periódicamente, y el asegurado paga lo que se llama ·Prima Natural" basada en la probabilidad de deceso a la edad contratada, mas los gastos de administración y adquisición correspondientes. 

El mismo principio se extiende a un periodO de cinco, diez, o veinte años y estipula el pago de primas constantes durante el periodo. 

n 

Pago de Primas Protección del 
seguro 
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"Seguro Ordinario de Vida" 

En este seguro el pago de la prima es oonstante y se pagará anualmente, mientras viva 
el asegurado. 

Esta póliza proporciona la protección del seguro durante toda la vida. 

La póliza combina protección con un grado modesto de ahorro. El asegurado puede 
pedir prestado sobre su póliza de Seguro Ordinario de Vida o también puede retirarse 
del contrato y cobrar el valor de rescate. 

w 

PQQO de Primas 

w: Fecha de fallecimiento del asegurado 

·Ordinario Vida Pagos Limitados" 

Protección del 
seguro 

Una póliza de pagos limitados proporciona protección para toda la vida mediante el 
número de pagos limitados a 10, 20 ó 30 años. Naturalmente el pago de cada uno de 
ellos es mayor que la prima de un Seguro Ordinario de vida a la misma edad, y la 
diferencia variará según la duración del períOdo de pago de primas. 

w 

Pago de Primas Protección del 
seguro 
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w: fecha de fallecimiento 

"Seguro Dotal Mixto" 

Esta póliza promete el pago al fallecimiento si ocurre dentro de cierto periodo estipulado y también acepta pagar en caso de supervivencia al término del tiempo contratado. 

Naturalmente, la póliza que paga por el deceso o la supervivencia sobre un número estipulado de años, costará más que el que sólo paga en caso de defunción. 

w 

PaQO de Primas Protección del 
seguro 

La Compañia de seguros paga la suma asegurada en caso de fallecimiento o si el asegurado llega con vida al final de periodo de protección del seguro. 

El seguro Dotal Mixto proporciona por tanto protección por supervivencia y fallecimiento durante un periodo determinado. 

"Línea Universal" 

Linea Universal es un plan de Vida Individual que tiene una gran flexibilidad debido a que su funcionamiento es diferente a cualquier otro seguro de vida. 

En Linea Universal las aportaciones que el asegurado realiza, se canalizan inmediatamente a un fondo de inversión, en donde se obtienen atractivos intereses. De dicho fondo se deduce mensualmente el costo del seguro correspondiente a ese mes. así como los gastos de administración de la póliza que entre otros casos permite recuperar parte de las comisiones otorgadas anticipadamente al agente. 
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Gracias a este mecanismo, se optimiza el valor del dinero y el asegurado puede crear 
en forma adicional a la protección real que le otorga el plan, un importante ahorro, que 
en caso necesario podrá utilizar, solicitando un retiro en cualquier momento. 

TABLAS DE MORTALIDAD 

Un aspecto fundamental para la determinación de las primas de riesgo y por ende las 
primas de tarifa son sin lugar a duda las tablas de mortalidad ya que en estas se refleja 
la experiencia siniestral de la población. Asimismo son estas tablas la base que nos 
ayudara a la constitución de la reserva matemática. 

Las pólizas del seguro de vida tienen que adaptarse a las necesidades de las diferentes 
clases de personas, ya que existe diversidad de carácter, duración de servicio y precio. 

El precio cobrado por las distintas pÓlizas tiene que ser por lo menos suficiente para 
cubrir los costos y bajo para competir con las pólizas que ofrecen otras aseguradoras. 

Ahora bien, ya que el costo total del seguro de vida incluye la mortalidad y los gastos y 
dado que el costo de mortalidad de diferentes tipos de póliza se determina 
fundamentalmente por los importes que la compañía tendrá que pagar por las 
reclamaciones de decesos de sus asegurados y que estos están reflejados en las tablas 
de mortalidad, es importante que el actuario de la compañía elija la tabla de 
mortalidades adecuada para el núcleo de personas que pretende asegurar. 

En este punto resulta importante mencionar que el precio se fija y se cobra antes de 
que ocurra el evento, el cual tiene dos consecuencias vitales. 

1) La compañía de seguros tiene que estar preparada para evaluar las reclamaciones 
antes de que hayan vencido y tengan que ser pagadas y 

2) Puesto que cobra el precio por anticipado y puede disponer del dinero del cliente, 
tiene que estar preparada para concederle réditos. 

Seria por tanto, más correcto decir que el costo de la mortalidad estimada depende del 
valor actual de las reclamaciones esperadas por fallecimiento. 

Vq, 

El único modo por el cual se pueden medir las reclamaciones por defunciones del 
porvenir es la experiencia del pasado. La tarificación del seguro de vida se basa en 
hechos afirmados por la experiencia pasada y formuladas en lo que se llama una "Tabla 
de Mortalidad" y con ayuda del principio de probabilidad, podemos "predecir" el futuro. 
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No podemos pronosticar el futuro en lo referente a un individuo aislado, pero se puede pronosticar con cierta exactitud, lo que sucederá en un amplio grupo de individuos. lo anterior se ve renejado en las diversas tablas de mortalidad, que fueron construidas de acuerdo a la realidad de cada grupo de personas. 

Tales tablas permiten a las compañia s fijar las tasas de contribución que corresponden a sus clientes y de la suficiencia de la tabla de mortalidad elegida depende también la suficiencia de las primas que las compañías cobran. 

Por tanto a través del tiempo se han construido tablas en diversos paises y diversas épocas, las cuales están fundamentadas cada una de ellas en las respectivas observaciones que se llevaron a cabo, como ejemplos se citan los siguientes: 

1) Tabla de Experiencia Americana. 

2) National Fratemal Congress Table 

3) Standard Industrial Mortality Table. 

4) Combined Annuity Me Clintonck 

5) Standard Annuitans Mortality 1941 

6) American Men Ultimate Table 

7) Commissioners Standard Ordinary Table 

8) Experiencia Mexicana 82-89 

9) Experiencia Mexicana Seguro de Grupo, etc. 

10) Tabla de Mortalidad Individual "CNSF 2000-1 (1991-1998) 

11) Tabla de Mortalidad Grupo "CNSF 2000-G (1991-1998) 

Estas dos últimas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999; indicando que serán las tablas Obligatorias para el cálculo de la reserva matemática en el caso de vida individual y la de riesgos en curso para seguro de grupo, entrando en vigor a partir del 1· de abril de 2000 y aplicable a todas aquellas pólizas que sean emitidas con notas técnicas registradas o modificadas posteriores a la fecha antes indicada. 
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FUNCIONES ELEMENTALES. 

Se representa a (. como el número de personas de un grupo inicial que alcanza 
exactamente una detenninada edad x; siendo (. una función decreciente en virtud de 
que con el transcurso del tiempo, el grupo disminuye debido a las bajas por muerte. 

Se representa a d, como el número de personas del grupo que mueren después de 
cumplir la edad x y antes de cumplir la edad x+1 

Sea p, la probabilidad que tiene una persona que acaba de cumplir la edad x, de vivir 
un año más. 

Su fónmula es 

Asimismo con q, se denota la probabilidad que tiene una persona que acaba de cumplir 
x años de edad, de no vivir un año más y su fónnula es: 

d 1 -1 1 
q =-' =-'--'--' =1-....!.!!...=l-p 

.x /1( Ir 1" 1( 

Se denomina a L, como el número de personas que habiendo cumplido la edad x, no 
han alcanzado la edad x+1. 

Si se admite que las muertes están igualmente distribuidas en todo el año, el número 
Lx puede considerarse aproximadamente igual al de 1 .. 112 personas que tienen 
exactamente la edad x+1/2 

Como esle número de personas no esta tabulado, es preferible adoptar otra forma de 
representación. Se puede admitir que L, es igual al número de personas que tenían 
exactamente x años de edad, menos la mitad de los fallecidos en el año. 

L, =1, -1/2d, 

28 



o también es igual al numero de personas que llegan exactamente a la edad x+1, más la mitad de los muertos entre esa edad y la anterior 

L. = (<+1 + t/2d, 

Sumando 

2L~ =1 .. +1'<1 
L, = 1/2(1, + 1,.,) 

o sea que L,es aproximadamente igual al promedio del numero de sobrevivientes que 
cumplen exactamente la edad x y x+1. 

Se denomina tasa central de mortalidad a la comparación del número de los que mueren (dJ entre las edades x y x+1 con el número L, de personas que tienen todas 
las edades posibles entre x y x+1. 

1/2(/, +1",) 

PRIMA 

Dentro de los limites de la duración establecida para una operación cualquiera de previsión, el seguro de vida presenta caracteristicas muy especiales, el riesgo que cubre es, a veces, la supervivencia; y otras la muerte. 

En ambos casos lo incierto no es la muerte misma sino el momento en que ocurrirá. 

En tal virtud los seguros sobre la vida se dividen en: Seguros en caso de vida, Seguros en caso de muerte y Seguros mix10s que tienen previsto un riesgo por muerte y uno por supervivencia. 

1.- Seguro en Caso de Vida. 

a) Capital diferida" E, . 

La más sencilla operación del seguro sobre la vida es el capital diferido, pagadero a prima única. 
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Esto es que el valor que tiene hoy un capital determinado, pagadero dentro de n años, 
siempre que el asegurado de edad x esté entonces con vida. 

Este valor actual es /o que se llama la Prima Pura Unica. 

Es Pura porque se calcula sin tomar los gastos que se origina la operación y es Unica 
porque se paga en una sola vez al contratar la operación. 

En esta operación se tienen tres elementos: El capital asegurado, el factor de 
descuento o valor presente de dicho capital y la probabilidad que dentro de los n años 
esté el asegurado con vida. 

Sea. 

"E,: la prima pura única que corresponde a un capital diferido de un peso. 
V: el valor actual de un peso pagadero dentro de n años. 
"p. : la probabilidad de que dentro de n años la persona de edad x está aún con vida. 

Para facilitar los cálculos se han construido tablas auxiliares llamadas de conmutación, 
porque transforman los cálculos. 

Llamemos D, al producto de V' por 1" entonces la fórmula anterior al multiplicar el 

numerador y el denominador por Y' es: 

b) Renta Vitalicia Vencida 

A una renta de $1.00 pagadero al final de cada año y mientras viva el asegurado, la 
llamaremos: Renta Vitalicia Vencida Unitaria. 

El valor actual o Prima Pura Unica de esta renta la denominaremos con a -' . 

Utilizando el capital diferida" E, tenemos que: 
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Sustituyendo por los valores conmutados de "E, quedaría 

u, 
o_u 1 + Df+2 + .... +D .. , 

D, 

Aquí emplearemos otro valor conmutado llamado N" donde 

1.,,"-., 

N, = 2:D,., ,., 

Por tanto la fórmula final quedaría: 

c) Renta Vitalicia Anticipada ii, 

A una renta de $1.00 pagadero al principio de cada año y mientras viva el asegurado, la 
llamaremos Renta Vitalicia Anticipada Unitaria y la denominaremos por iix 

La diferencia de esta renta anticipada con la vencida sólo consiste en el primer pago, 
que se hace al contratar la renta; el segundo pago de la anticipada coincide con el 
primer pago de la vencida y así sucesivamente. Por tanto su fórmula quedaría: 

/a cual al transformarla en valores conmutados tenemos: 

.. __ 1+ N:u, u, 
D, 

d) Renta Temporal Vencida ",,,1 

D, + N .. , = N, 

D, p, 

A una renta de un $1.00 pagadero al final de cada año y durante n años, la llamaremos 
Renta Temporal Vencida y la denominaremos por a,."l 

Ulilizando el capital diferido "E, tendremos que 
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que en valores conmutados queda 

Dx+1 + D •• 2 + D, • .l + ... + D x." 
D 

a ~:~ 1 
N 1+1 - N .• ,,+1 

D 

el Renta Temporal Anticipada a •.• 1 

A una renta de $1.00 pagadero al pnnclplo de cada año y durante n años, la 
llamaremos Renta Temporal Anticipada y la denominaremos con ti .. "l 

Utilizando el capital diferido" E. tenemos que 

que en valores conmutados es 

¡¡ 0,1 
D.~ + Dn, + Dx+2 + ... +D.t+n_' 

D. 
esto es 

2.- Seguros en Caso de Muerte 

al Seguro de Vida Entera 

Mediante este seguro se cubre el riesgo de muerte del asegurado, cualquiera que sea 
el año en que ocurra el fallecimiento. 

La suma asegurada será de $1.00 pagadero al final del año en que fallezca el 
asegurado. 

El valor actual o Prima pura única de este seguro se denomina como A •. 

De aquí se distinguen dos compromisos: 
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El de la companta de seguros de pagar fallecimientos y el compromiso de los asegurados que será de pagar la prima pura única. 

Para calcular estos dos compromisos al momento de la contratación se tiene que: 

Sean 1, los asegurados que contratan el seguro, durante el primer año mueren d, de 
ellos y el pago de $1.00 hecho al fin de ese primer año a cada uno de los d, vale, al 
contado Vd" que es el valor presente de d,. 

Del mismo modo se continua con los siguientes pagos de d;r+J I dX+l , ... Y se tienen como 
valores actuales V1dX+], V 3du2 •... y la suma de estos valores actuales constituyen el 
compromiso de la compañía de seguros. 

Por otro lado el compromiso de los 1, asegurados, es pagar A, primas cada año. 

Si igualamos los compromisos tendremos: 

Si despejamos A, obtenemos la fórmula de esta prima única. 

A = Vd~ + V 2
d ... ], + V3dt+2+'" 

.< ~, 

Multiplicando por V' el numerador yel denominador, resulta: 

Aquí describimos otro valor conmutado llamado. 

entonces: 
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A, Cx + ( ... 1 + C,.+: + .. 
D, 

Existe otro valor conmutado llamado M~d 

M,,, = ¿e,., 
r=D 

Por tanto: 

que es el valor de la Prima Pura única del Seguro de Vida Entera. 

b) Seguro Temporal A}: m 

Mediante este seguro se cubre el riesgo de muerte si éste ocurre dentro de los primeros 

n años fijados y se denomina con Al: III 

En este caso el compromiso de la compañía se limita a n años. 

Por tanto, la Prima Pura Unica queda: 

Al t1l = Vd. +V
2
d •. 1 + .. +V~~/~ I 

1, 
V·o.ld +V .. + 2 ¡ + +V,-,nd 
~ ! ___ ' •• 1 __ :.. ,-·n I 

"-'1, 

C. +~ ~C\-'2 +"'+("'n 

/J, 

M, -M,." 

n, 



c) Seguro Dotal Mixto 

Mediante este seguro se cubre el riesgo de muerte si ocurre dentro de los primeros n años y la supervivencia al final de los n años. 

Es decir si transcurridos n años el asegurado permanece con vida, cobra él mismo la suma asegurada estipulada y lo denominamos como A"':1I1 

Esta Prima Pura Unica es la suma de la prima pura única de un seguro temporal y la del capital diferido. 

M -' - Mor." + D.T+ N 

D, 

3.- PRIMAS ANUALES. 

En las secciones 1 y 2, se han considerado primas que se efectúan en un solo pago y que es al momento de la contratación de los diferentes tipes de seguros. 

Pero para el pago de estas primas puras únicas se requiere de fuertes cantidades de dinero que pocas personas pueden tener y destinar a la compra de seguros. 

En tal virtud se considera necesario distribuir estas primas puras únicas en el tiempo que dura el seguro o en otro tiempo menor, para que de esta forma su costo sea más bajo. 

A este procedimiento se le dio el nombre de Prima Anual. 

Sea P la prima anual de un seguro cuyas primas se pagan, ya sea durante toda la vida del asegurado, o bien, durante un número determinado de años, el valor actual de estas primas anuales futuras es el de una renta de P pesos calculada sobre la vida del asegurado. 

Si la renta de $1.00 vale El entonces una renta de P valdrá Pii. 

y como este valor ha de ser igual al de la prima única A del seguro, resulta la ecuación. 

P¿¡ = A. 
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luego entonces 

Que es la forma general para el cálculo de la prima anual. 

Como se puede observar se utilizan rentas anticipadas porque las primas de los 
seguros se pagan al principio del año. 

Al seguro de vida entera, pagadero en toda la vida del asegurado, lo llamaremos seguro 
Ordinario de Vida y su fórmula es: 

y en valores conmutados. 

Al seguro de Vida entera, pagadero en n años lo llamaremos Seguro de Vida con Pagos 
Limitados y su fórmula es: 

que en Valores Conmutados es. 

Si el Seguro es temporal por n años y se pagan primas anuales n años tenemos. 

y en valores conmutados 

36 



p _ Mx-M-t+IJ 
_,,,1- N,-N'+/l 

Si el Seguro es Dotal por n años y se pagan primas por n años tenemos. 

Que en valores conmutados. 

~",l 

4.- PRIMAS DE TARIFA. 

A 
P -~ ,-,,1 - .. 

an •1 

M~ - M~+~ + D~+1I 
N~ - NX+1I 

Las primas consideradas hasta este momento se han calculado sin tomar en cuenta los 
gastos que se originan en la operación de una compañía de Seguros. 

Estos gastos se dividen en dos grandes grupos: 

a) Gastos de Administración. 

Se refieren a los gastos generales de la Compañia por la administración de la misma; 
ejemplos serian: sueldos de empleados, papeleria, renta de edificio, teléfono, luz, etc. 

b) Gastos de adquisición. 

Son los gastos que se originan por la contratación de las pólizas como son: comisiones 
a los agentes, honorarios del médico examinador, publicidad, etc. 

Al incluir estos gastos en el cálculo de las primas tendremos la prima de tarifa que es la 
que se cobra al asegurado. 

Los gastos antes mencionados se pueden cobrar en proporción de la prima o como 
proporción de la suma asegurada. 

Por lo tanto, la fórmula general de la prima de tarifa es: 

Prima de tarifa = Prima Neta + Gastos. 
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Generalmente los gastos de administración se tienen durante todo el tiempo del seguro; 
sin embargo por lo que respecta a los gastos de adquisición las compañias los efectúan 
durante los primeros años del seguro y los distribuyen en toda la duración del mismo. 

Una fórmula de la prima de tarifa que contemple los distintos gastos seria: 

" = , 

Donde: 

1r x Prima de tarifa anual 
p, Prima Neta anual en función del Plan 
a, Gastos al millar de Suma asegurada cada año t. 
{J, Gastos como porcentaje de la prima de tarifa cada año t. 
ü, Anualidad anticipada en función al pago de las primas. 

Como podemos observar, existen planes de seguros de vida que se pueden adaptar a 
las necesidades del asegurado en cuanto a: costo, protección, duración y ahorro, no se 
debe perder de vista que un factor muy importante es el costo de mortalidad, que está 
basada en experiencia pasada a través de las tablas de mortalidad, adicionalmente un 
factor no menos importante en cálculo de las primas es la tasa de interés que se asigna 
para obtener las primas netas. 

Ahora bien, es menester de la aseguradora, en su caso del actuario de la institución, de 
que la asignación sea adecuada y que los gastos de administración y adquisición 
contemplados en el cálculo de la prima de tarifa, sean lo suficientemente reales para 
que en primera instancia tenga los recursos necesarios y en segunda que las primas 
que ofrezca a los asegurados sean adecuadas y competitivas. 
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CAPITULO '" 

RESERVAS TECNICAS 

FUNDAMENTO LEGAL 

En el artículo 46 de la Ley General de Inslituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, se establecen el tipo de Reservas Técnicas que las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros deben consmuir, las cuales son: 

1.- Reservas de Riesgos en Curso; 

11.- Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir; 

111.- Reserva de Previsión; y 

IV.- Las demás previstas en esta Ley. 

Por otra parte existen los articulos 47, 50, 51 Y 52 de la citada Ley en los que se especifica la forma en que se constituirán las reservas de Riesgos en Curso, Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir, Reserva de Previsión y las demás previstas en esta Ley, respectivamente. 

Adicionalmente en el artículo 53 de la referida Ley se ordena que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros calcularán y registrarán las reservas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley al 31 de diciembre de cada año para efectos de balance; sin 
pe~uicio de lo dispuesto en el artículo 55, adicionalmente en este artículo deja la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordene a las instituciones que efectúen una valuación de dichas reservas para registrarlas e invertirlas de inmediato. 

En los artículos 55, 56, 57, 58 Y 59 de la citada Ley se indican la forma en que se deberá llevar a cabo la inversión de las Reservas Técnicas de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 

RESERVA DE RIESGOS EN CURSO PARA LOS SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL 

En virtud de que este trabajo de tesis, está orientado a proponer un método para llevar a cabo una auditoría actuarial en la operación del seguro de vida individual, se hará énfasis en lo dispuesto en la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Instituciones 
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y Sociedades Mutualistas de Seguros, en el que se establece la forma en como se 
deberá constituir la reserva de riesgos en curso para los seguros de vida individua', 
cuya duración es superior a un año, y es denominada como Reserva Matemática; a 
continuación, y dada la importancia Que tiene para este trabajo el conocimiento de la 
fracción arriba mencionada. se transcribe en forma íntegra. 

"Artícuto 47.- las Reservas de Riesgos en Curso que deberán constituir las 
instituciones, por los seguros y reaseguros que practiquen, serán: 

"1.- Para los seguros de vida en los cuales la prima sea constante y la probabilidad de 
siniestro creciente con el tiempo, la Reserva Matemática de primas correspondientes a 
las pólizas en vigor en el momento de la valuación, calculada de acuerdo con los 
métodos actuariales que mediante reglas de carácter general, autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

"En ningún caso la Reserva Matemática de Primas será menor de la que resulte de 
aplicar el método llamado "Año Temporal Preliminar"." 

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas da a conocer 
mediante las circulares S-10.1 y S-10.1.6 de fechas 1° de marzo de 1993 y 30 de marzo 
del 2000 respectivamente, reglas de carácter general para la determinación de las 
reservas de riesgos en curso en particular de la Reserva Matemática. 

En otras palabras, existe la posibilidad de que en un plan a largo plazo, el asegurado 
pague la prima correspondiente en forma nivelada, por lo que se puede pensar que en 
los primeros años de vigencia de la póliza, el asegurado paga en exceso una cantidad a 
la que realmente corresponde a la probabilidad de fallecimiento, dicha cantidad es 
guardada por la aseguradora para que, posteriormente al ser la prima de tarifa menor a 
la realmente necesaria para cubrir la probabilidad de ocurrencia del siniestro, la 
institución de seguros la pueda obtener de la cantidad guardada; dicha cantidad la 
conocemos con el nombre de RESERVA MATEMATlCA. 

METODOS DE VAlUACION DE RESERVA MATEMATICA 

En el capítulo de primas, se observó que, en todo seguro contratado a primas anuales, 
se tiene en el momento inicial de la ecuación. 

A = Pii 

que al expresarlo en palabras quiere decir que el compromiso de la compañía de 
seguros es igual al del asegurado. 

La ecuación anterior la podemos poner bajo la forma 
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A-Pii=O 

Esto significa que en el momento inicial la diferencia entre los compromisos de la 
compañía de seguros y el asegurado es igual a cero. 

Sin embargo. este equilibrio se rompe apenas empieza a correr el tiempo. 

al cabo de t años tenemos que 

Lo anterior se demuestra con lo siguiente: 

En la mayoría de los casos, la prima anual para un mismo tipo de seguro, crece al 
crecer la edad, por tanto se tiene. 

Si multiplicamos ambos lados por ii,., obtenemos 

~., 11:H1 >p":ax+I 

como: AX+1 = ~+ll1:<+1 

::::) AXH>p"lJX+1 

Esto nos indica que los compromisos de la compañía de seguros son mayores a los 
compromisos de los asegurados. 

Esta diferencia es lo que se conoce como Reserva Matemática y se simboliza con V.ul' 

por lo tanto tenemos: 

y esta fórmula se aplica en forma general a todos los planes de seguro. 

Por tanto, la reserva en el seguro de vida se define en fanna amplia como la diferencia 
entre el valor actual de los beneficios que ofrece la compañía de seguros y el valor 
actual de las primas futuras. 

Otra forma de entender el concepto de reserva es el siguiente: 
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Supongamos que una persona de edad x desea tomar un seguro ordinario de vida, es 
decir un seguro que cubre el riesgo de muerte hasta el fin de sus dias y que lo pagará 
durante toda la vida, pero esta persona en vez de pagar la prima anual constante, 
busca otra combinación y decide comprar un seguro temporal a un año y lo renueva 
todos los años, pagando la prima que de año en año, es necesaria, según su edad. 

la prima que paga por este seguro temporal, si la suma asegurada es de $1.00 será 
Vq,. 

Esta prima se conoce como prima natural y es proporcional a la probabilidad de muerte; 
esta prima crece con la edad y para edades altas es muy alto su valor. 

la prima anual constante en el Ordinario de Vida es superior a las primas del seguro 
temporal durante los primeros años, originándose un excedente que está destinado a 
cubrir los déficits que necesariamente se producirán cuando la prima constante llegue a 
ser inferior a la prima natural del seguro temporal. 

Por tanto es necesario guardar estos excedentes y capitalizarlos a cierto interés, estos 
excedentes se conocen como Reserva Matemática. 

Para calcular la Reserva Matemática se pueden usar diferentes métodos. 

El más común en el que toma en cuenta los compromisos futuros de la compañía de 
seguros y del asegurado, dicho método se conoce como 

MÉTODO PROSPECTIVO O DE PREVISiÓN. 

Este método consiste en detenminar los valores actuales de estos compromisos y hallar 
la diferencia. 

Por lo que para un Seguro Ordinario de Vida su fónmula será: 

Para un seguro de vida pagos limitados existen dos casos: 

Si el año t es menor o igual que n pagos 

Si el año I es mayor o igual que n pagos 
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Para un seguro temporal su fórmula será: 

y para el Seguro Dotal. 

METODO RETROSPECTIVO. 

Este método toma en cuenta los compromisos ya cumplidos. 

Esto implica que la reserva es la diferencia entre las primas pagadas por el asegurado y 
los siniestros pagados por la compañia de seguros. 

Se calcula la reserva individual el año t de un seguro ordinario de vida tomado 
simultáneamente por ' .. personas. 

Al final del año I quedan 1, .. asegurados en vida, para cada uno de ellos la compañia 
de seguros debe haber formado una reserva de ,V" por lo que el total será 1 .. , ,V" Esta 
reserva será la diferencia entre lo pagado por los asegurados y los siniestros pagados 
por la aseguradora. 

los pagos hechos por los asegurados serán: 

El primer año 1, con prima de p. cada uno, capitalizados a la tasa ¡durante t años. 

1'/.(1 +i)' 

El segundo año l .. ¡ prima de p.. cada una, capitalizada durante t-1 años 

El t·ésimo año /,.,_1 primas de p. capitalizados durante un solo año. 
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Los siniestros de $1.00 pagados por la compañia de seguros y suponiendo que se 
hagan al final de cada año serán: 

El primer año una suma igual a dx capitalizada por (-1 años. 

El segundo año una suma igual a dx+1 capitalizada por t-2 años. 

El t-ésimo año una suma igual a dx+I., sin intereses, pues se paga al final del año 
considerado. 

Tendremos entonces que: 

1,<+"Vx =: P..1 .. (1 +i)/ + ~l.<+, (1 + ¡r-I + ... + P)nt-l (I + i) 

-d.(1 +i)'-I +d .... ,(l +iy-2 + ... +d.
H

_
1 

Multiplicando ambos lados por V'" Y faetonzando se tiene que: 

1''''1 1'= P[I V' +1 1''''+ ... +1 V'H-'] x+I/ x x x .<+1 .<+1-1 

[d Vn' d ,,,» d ",.'] - -< + .Hl" +, .. + x+I-I" 

Con valores conmutados. 

D",. ,v, = P,[N, - N",]- [M, - M, .. ] 

P[N -N ]-[M -M ] v= x • ohl •. Hf 

, • f).+{ 

Esta fórmula es aplicable para el seguro ordinario de vida, pero también es aplicable al 
seguro de vida pagos limitados con: tVm, temporal y dotal, si cambiamos p. por 

J~, P;,,,JY ~:"l 
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Se puede demostrar que los dos métodos, prospectivo y retrospectivo son equivalentes, 
sin embargo la demostración no es tema de este trabajo. 

METODO DE RECURRENCIA 

Existe otro método para calcular la reserva terminal en función de la del año anterior, 
este método se llama de recurrencia, al cual se llega con el siguiente razonamiento: 

Al principio de año que se desea valuar la aseguradora tiene en su poder la reserva del 
año anterior y cobra la prima P, tiene pues ~-J + P por asegurado y para los lm'_l que 
quedan con vida de los 1, iniciales. 

Tenemos entonces ':<+1-1 (V,-I + p) 

Que al final del año, tomando en cuenta los intereses que se han generado llegamos a 

A la fórmula anterior se le deben descontar todas las defunciones representadas por 
dH1 _ 1 que ocurren en el año y así constituimos la Reserva final V, para cada uno de los 
asegurados que sobreviven, por lo que en conjunto d u,_1 

+/CUIV, es de la siguiente 
forma 

Por lo tanto 

r-; 1.<+1_1 (V,-I + P)(l + i) - d :<+1_1 

1,+/ 

Cabe mencionar, que esta es la forma general de la fórmula de recurrencia con algunas 
adecuaciones o transformaciones que fueron hechas por Georges Fouret, Elizur Wright 
y David Parks Fackler. 
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CAPITULO IV 

METODO ACTUARIAL SIMPLIFICADO PARA AUDITAR RESERVA MATEMATICA 

DEFINICION DE AUDITORIA 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en el articulo 
108 establece Que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con diversas facultades 
entre las Que se encuentra la de inspección y vigilancia Que conforme a dicha Ley y 
otras leyes le competen. 

Adicionalmente, en los articulas 105, 106, 107 Y 108 de la mencionada Ley, las 
entidades aseguradoras están obligadas a someterse a auditorias financieras y 
actuariales, específicamente en el articulo 105 de dicha Ley se manifiesta, entre otras 
cosas, Que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros deberán obtener el 
dictamen de un Actuario Independiente sobre la situación y suficiencia de las reservas 
de carácter técnico que deben constituir. 

Adicionalmente en la circular 19.2 de fecha 16 de diciembre de 1998 emitida por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se dan a conocer las disposiciones de 
carácter general sobre el registro y funciones que deben cumplir los actuarios para 
fungir como Auditores Extemos Actuariales. 

Por tanto las instituciones y sociedades mutualistas de seguros están sujetas a las 
auditorías financieras y actuaria les, tanto por auditores externos como de la propia 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

En tal virtud y dada la importancia que tienen las auditorias para las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, a continuación definiremos lo que es una auditoria 
yen particular una auditoría actuarial. 

La mayoria de los textos que hablan sobre aspectos de auditoria, son por lo general 
enfocados a auditorías contables, sin embargo es importante mencionar que una 
auditoría puede ser aplicada a un sinnúmero de áreas dentro de cualquier institución o 
sociedad, toda vez que la auditoría la pudiéramos definir de la siguiente forma. 

Según algunos diccionarios el significado de auditoria es el empleo del auditor y es la 
elaboración del Balance Que tiene por objeto reflejar la situación administrativa y 
financiera de una empresa en un momento dado. 
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En el libro de Principias básicos de auditoría escrito por ARTHUR W. HOLMES define a 
la auditoría como una disciplina intelectual que se basa en la lógica. porque la lógica 
tiene como fin el establecimiento de hechos y la evaluación de las conclusiones 
resultantes, juzgando si son o no válidos, por lo que la auditoría puede definirse como la 
revisión objetiva de los estados financieros originalmente elaborados por la 
administración. 

Asimismo indica que la auditoría no es una rama o subdivisión de la contabilidad, 
puesto que la auditoría mide y evalúa los resultados de las aplicaciones contables en 
los negocios. Por lo tanto la auditoría es índependiente de la contabilidad ya que revisa 
e informa acerca de la correcta o incorrecta aplicación de las medidas y de la 
comunicación de las operaciones financieras llevadas a cabo por la administración. 

Los objetivos inmediatos de una auditoría son el asegurarse de la confiabilidad de los 
estados financieros y el de rendir una opinión acerca de la razonabilidad en la 
presentación de dichos estados. Normalmente los estados auditados son: Balance 
General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Capital Neto de Trabajo. 

El auditor al rendir su opinión sobre la auditoría, en algunos casos, puede rendir una 
opinión con salvedades, o bien en otros se verá imposibilitado de rendir una opinión; 
aún en otros casos será necesario que el auditor rinda una opinión adversa. 

Un punto importante y válido para cualquier auditor es Que esta no debe visualizarse tan 
solo como un resumen de lo acontecido en el pasado, sino que debe servir de base 
para orientar a la administración en cuanto a la dirección de un negocio. 

Hoy en día se tiene un concepto más amplio de la auditoría, en cuanto a las áreas a 
auditar ya que es interés de la administración y de los accionistas el conocer la 
situación que guardan otras áreas de la entidad auditada, en forma más específica se 
encuentra la labor que desanrollan los audijores actuariales en cuanto a los 
procedimientos utilizados para el desarrollo de las áreas técnicas en las compañías de 
seguros. 

Ahora bien, el objetivo inmediato de una auditoría es juzgar si lo que presenta la 
administración en los estados financieros es correcto y emitir una opinión profesional 
respecto a la condición financiera y resultados de operación de la empresa auditada, así 
pues nuestro objetivo como auditor actuarial, será emitir una opinión profesional 
respecto a las Reservas técnicas y en su caso resultados técnicos de operación de la 
empresa auditada. 

Después de este pequeño panorama referente a la auditoría dirigida generalmente a la 
parte financiera procederemos definir la auditoría actuarial y podría ser definida, como 
el proceso de ~revisiones críticas" que se llevan a cabo por una organización para 
verificar una transacción, operación o inventario que deben seguir una definición 
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estricta de una auditoría profesional extema contable de una entidad corporativa. Una 
vez definida de esta manera llega a ser claro que el objetivo final de una auditoria es 
comunicar claramente a la entidad auditada una opinión autorizada sobre alguna, 
transacción, operación o inventario y que se haya auditado, en el menor tiempo, al 
menor costo y con la menor interrupción de las operaciones. 

En ese sentido definimos como auditaria actuarial a las acciones que se emprenden 
para comunicar claramente a la entidad auditada una opinión autorizada sobre la 
razonabilidad de las reservas técnicas de una institución o sociedad mutualista de 
seguros, para este caso en particular sobre la reserva matemática de los planes de 
seguro de vida individual, y que además se haya verificado, en el menor tiempo, al 
menor costo y con la menor interrupción de las operaciones 

Por lo que a continuación intentaremos indicar cual es el roll del actuario en tales 
auditorías con respecto a las reservas y procesos relativos a la Reserva Matemática del 
Seguro de Vida Individual. 

ANA LISIS TECNICO 

En los capítulos anteriores. se dio una breve explicación sobre los fundamentos básicos 
para calcular la prima de tarifa y la Reserva Matemática de los planes tradicionales de 
seguro de vida individual, por lo que en este punto se explicará el trabajo previo que se 
sugiere debiera llevar a cabo todo auditor para que los objetivos de la inspección sean 
claros y precisos. 

En tal sentido, es necesario que los auditores cuenten con al menos la siguiente 
infonnación, misma que aparte de servir de control interno a las instituciones de 
seguros, es infonnación que solicita la entidad reguladora. 

- Cuademo de Valuación de Reservas 

- Anexos al Cuademo de Valuación de Reservas 

- Estado Actuarial de Pérdidas y Ganancias, en caso de que la institución cuente con él. 

- Incrementos Periódicos de Reservas Trimestrales 

- Dictámenes Actuariales de Auditores Externos de ejercicios anteriores 

- Observaciones de visitas de inspección efectuadas por la C.N.S.F. 

- Sistema Estadistico del Sector Asegurador (S.E.S.A.) 
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- Sistema de Información Financiera (S.I.F.) 

- Saldos de las cuentas contables correspondientes a Reservas Técnicas 

La información anterior se debe recopilar tanto del ejercicio a auditar como del ejercicio 
anterior. 

Ahora bien, después de haber recopilado la información se procede a efectuar su 
análisis observando básicamente los siguientes puntos: 

Crecimiento y Composición de la cartera por tipo de seguro en: 

- Primas 

- Pólizas y certificados . 

- Sumas Aseguradas 

- Reserva Matemática 

11 Nivel de Reservas 

111 Resultado Financiero de la Empresa 

IV Planes Representativos de la Cartera 

V Inconsistencias de la Cartera 

VI Estado Actuanal de Pérdidas y Ganancias (Análisis), en caso de que la Institución 
de Seguros cuente con él. 

En este punto se deberá poner especial énfasis en las utilidades o pérdidas 
obtenidos en los siguientes rubros: 

- Gastos 

- Intereses 

- Mortalidad 

- Reaseguro 
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~ Beneficios Adicionales 

- Dividendos 

- Otros conceptos 

VIII Desviaciones Detectadas en Auditorias Anteriores 

IX Comentarios 

Una vez que se ha analizado la información, se llevará a cabo la Evaluación Técnica, la 
cual nos permitirá definir el alcance y los objetivos de la auditoria para establecer los 
puntos principales para iniciar el método simplificado para auditar reservas 
matemáticas, en este punto es de suma importancia detectar los puntos "finos" de la 
auditoria a realizar, toda vez que estos son la base para que obtengamos resultados 
adecuados. 

METODO ACTUARIAL SIMPLIFICADO PARA AUDITAR RESERVAS 
MATEMATICAS 

Una vez definido el concepto de auditoría actuarial y elaborado nuestra evaluación 
técnica, es importante conocer los costos, tiempos y posibles interrupciones de labores 
que serán necesarios para llevar a cabo nuestra auditoria; que en el caso de las 
carteras de seguros de vida individual, que en ocasiones son de gran número de 
pólizas, por lo prácticamente se recomienda llevar a cabo un método actuarial 
simplificado para auditar reservas matemáticas, el cual en principio, esta basado en 
la obtención de una muestra aleatoria de la cartera de la institución, toda vez que en 
caso de querer verificar póliza por póliza seria inoperante y nada práctico, generando 
altos costos e inversión de mucho tiempo para la elaboración de la auditoria y en 
algunas ocasiones generaría problemas en las labores cotidianas de una institución, 
por lo que este trabajo esta orientando a proponer un método simplificado para validar 
el cálculo de la Reserva Matemática de la operación del seguro de vida individual. 

En tal virtud, en este punto se describirá el método que se propone para llevar a cabo la 
auditarla que nos ayude a disminuir los costos, tiempo y posibles interrupciones en las 
labores que desempeña la institución de seguros, sin perder de vista que el principal 
objetivo de la auditoria es el dar un dictamen sobre la constitución de la Reserva 
Matemática y que en su caso la institución pudiera cumplir con lo solicitado en el 
articulo 105 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

Todo auditor, debe establecer previamente cuáles son los puntos que revisará, 
analizará y el alcance de la auditoria, dicho proceso debió haberse establecido en forma 
previa al inicio de la misma, conforme se especificó anterionnente en el Análisis 
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Técnico. Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la revisión es dictaminar la adecuada constitución de las Reservas Técnicas, para que el funcionario de la institución de seguros pueda tener la confianza de que sus reservas son razonablemente correctas. 

En virtud de lo anterior, se recomienda el siguiente método actuarial simplificada para auditar las reservas matemáticas, el cual contenga al menos los siguientes puntos. 

a.- OBJETIVO 

El objetivo principal de la auditoria es revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones, patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal, consta o deba constar en los registros, a fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen ya las sanas prácticas de la materia. 

b.- PLANEACION 

Después de determinar el objetivo de nuestra auditoría, se lleva a cabo la planeación de la misma, mencionando en este punto cuáles son los procesos, documentos de control y parámetros que se verificarán, asimismo especificar el tiempo estimado de duración de la misma. 

Los puntos más importantes sobre los cuales se debe poner especial cuidado dentro de los procesos de la auditoria es la correcta constitución de las Reservas Técnicas, que en el caso de nuestro trabajo corresponde básicamente a la Reserva Matemática. 

c.- TAMAÑO DE MUESTRA 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo para llevar a cabo una auditoría a las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es muy extenso si se desea revisar todas y cada una de las pólizas, por lo que en este trabajo de tesis se analizará básicamente el punto correspondiente a Reservas Técnicas. enfocado al cálculo de las Reservas Matemáticas a través de la obtención de una muestra aleatoria Estratificada y aplicando los métodos tradicionales para el cálculo de la Reserva. 

Tenemos que recordar que una cartera de alguna compañía de seguros puede ser tan grande, que para llevar a cabo una auditoría es necesario apoyarnos en métodos estadísticos que nos ayuden a reducir los tiempos y costos. sin perder de vista la certeza y validez de los cálculos, por lo que en este caso, utilizando dichos procesos, se 
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recomienda que se obtengan los tamaños de muestra por planes de seguro en la 
operación de vida individual; a saber vitalicios. temporales. dotales y flexibles. 

El método para obtener la muestra que se propone. para llevar a cabo la auditoria. es el 
Muestreo Aleatorio Estratificado. lo anterior se debe a que en múltiples ocasiones 
resulta posible y conveniente partir o fraccionar a la población original en subdivisiones 
de tal naturaleza que ellos formen una partición. siendo que en estas condiciones cada 
unidad pertenece a una y sólo una subdivisión y la unión de todos ellos conforman a la 
población original. En cuanto al método de selección y en parte al de estimación. a cada 
una de las subdivisiones se les trata de manera independiente. aunque el método de 
estimación los unirá en forma global. A cada una de las subdivisiones se les llamará 
estratos y todos ellos son disyuntos y su unión es igual al de la población original. 

Los motivos por los cuales se propone usar este tipo de muestreo son: 

1) Desde el punto de vista del método de selección. permite trabajar o estudiar a cada 
estrato por separado. 

2) Permite derivar estimaciones por estratos o nivel de estrato y cada uno de ellos 
puede ser estudiado con la precisión deseada. 

3) Las estimaciones así derivadas resultan ser usualmente más precisas que aquellas 
derivadas mediante una selección aleatoria. 

Dado lo anterior podemos decir que en este tipo de muestreo se considera que la 
población original es de tamaño N. y es fragmentada en L estratos de los cuales el h-
ésimo es de tamaño N •• h= 1. 2. 3 ...... L Cada unidad de la población aparece en uno y 

sólo uno de los estratos y la selección de N •• h= 1. 2. 3 •.... L. unidades en el estrato h

ésimo se efectúa de manera independienle de las selecciones del resto de los estratos. 

Considerando lo anterior y que la cartera de seguro de vida individual de las 
inslituciones de seguros se pueden dividir en los siguientes tipos de seguro 

• Vitalicios 

• Dotales 

• Temporales y 

• Flexibles. 
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se les dará el tratamiento como estratos de la población total y conforme a los métodos de muestreo se obtendrá un tamaño de muestra para la estimación de porcentajes, la cual, y conforme a lo indicado en el apéndice, se desarrolla con relativa facilidad si se considera razonable o adecuado el supuesto de normalidad en la distribución de los estimadores en cada uno de los casos en consideración y esto es lo que se hace usualmente. En estas condiciones, el tamaño de muestra se calcula con la siguiente expresión: 

I 
no =-INIIP"Q. 

NV • 

no n=--
1 + no 

N 

En donde, la variancia Ves igual a (~)2, en la cual d está expresada en porcentaje, de 
{ 

la misma manera que Ph y ah. 

Para una situación específica, debemos notar que si las estimaciones se desearan de tal manera, que cumplieran con detenninada preciSión por estrato, sería necesario estimar los tamaños de muestra de manera independiente para cada uno de ellos. 

En general para estimar el porcentaje de unidades poblacionales que tienen una determinada cualidad o pertenecen a una clase determinada, se deberá encontrar la fracción de ellos en la muestra y multiplicarse por 100. 

a 
p=-IOO% 

n 

En el caso de proporciones o de porcentajes se recurre a una variable aleatoria auxiliar que toma los valores de cero o uno, según que la unidad tenga o no la caracteristica buscada y si queremos calcular el número total de unidades que pertenecen a la clase de interés usamos como estimada Np. 

Conforme lo anterior, nuestra hipótesis es: de la muestra obtenida se indica con cero si es correcto el cálculo de la Reserva y con uno si existe irregularidad en dicho cálculo; de esta forma obtendremos el porcentaje de pólizas que están mal calculadas. 

Para nuestro caso es de interés calcular el número total de registros defectuosos en un archivo, por lo que multiplicaremos la proporción de este tipo de registros (defectuosos) que se obtuvo en la muestra por el total de ellos (todo el inventario de pólizas). 
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Adicionalmente calcularemos la desviación Que se tuvo en el calculo de la reserva 
matemática conforme a nuestra auditoria y la calculada por la empresa, teniendo las 
siguientes consideraciones: 

1. Si la póliza esta pagada y no se encuentra en el archivo de valuación se considerara 
que existe un déficit por el total de la reserva de esta póliza 

2. Si existe error en la edad con la cual se 'calculo la reserva se deberá aceptar como 
valida la calculada con la edad correcta, y la diferencia se considerará como 
desviación. 

3. En caso de que exista diferencia entre la base de valuación y lo asentado en el 
expediente correspondiente se tomará como valido lo indicado en este último, 
recalculando nuevamente la reserva matemática y la diferencia Que exista se 
considerará como desviación 

d.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA REFERIDA A LA MUESTRA OBTENIDA. 

Para poder comprobar los siguientes procesos nos apoyaremos en la muestra Que 
obtuvimos conforme al procedimiento anterior y verificaremos la razonabilidad de los 
siguientes puntos: 

VIGOR 

Al llevar a cabo la auditoria en la aseguradora, una parte sumamente importante es la 
verificación del vigor del cuaderno de valuación, ya que este debe reportar todas las 
pólizas que están vigentes y de las cuales la aseguradora tiene obligaciones 
contractuales con los asegurados. 

Por tal motivo se deben de efectuar cruces de infonnación de los siguientes archivos: 

- Archivo de emisión vs. archivo de pagos 

- Archivo de pagos vs. valuación 

- Archivo de fondos en administración vs. Valuación 

- Archivo de fondos en administración vs. Emisión 

- Archivo de siniestros. rescates y rehabilitaciones VS. Valuación 
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- Archivo de siniestros, rescates y rehabilitaciones vs. Emisión 

- Archivo de préstamos vs. Valuación. 

- Archivo de préstamos vs. Pagos. 

- Archivo de préstamos vs. Emisión. 

Mediante el cruce de estos archivos se pueden detectar principalmente las siguientes inconsistencias en el Cuademo de Valuación de la Reserva Matemática. 

- Pólizas pagadas no valuadas 

- Pólizas valuadas no pagadas 

- Pólizas con fondo no valuadas 

- Pólizas sin fondo valuadas 

- Pólizas siniestradas y rescatadas valuadas 

- Pólizas rehabilitadas no valuadas 

- Pólizas con préstamo canceladas y no valuadas 

Adicionalmente, un elemento importante para la auditoría, es el seguro practicado de la cartera del seguro de vida individual, ya que en él se deben reflejar todos los movimientos de altas, bajas, aumentos y disminuciones que sufre dicha cartera a través del ejercicio que se verifica, por lo que al final del ejercicio de valuación se puede utilizar para verificar que coincidan los totales de la valuación con los del seguro practicado. 

Un elemento de apoyo para llevar a cabo una auditoría, es la sistematización de la información que tenga la empresa, ya que puede suceder que el cruce de archivos se pueda llevar a cabo por computadora, por lo que dicho proceso, en su caso, pudiera ser del total de las pÓlizas emitida por la empresa, con lo cual se tendría una mayor certidumbre en cuanto al vigor de la valuación; ahora bien, si la cartera de la institución, es muy grande o no se tiene sistematizada la información, el cruce de archivos se llevará a cabo con relación a la muestra obtenida. 
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TARIFAS 

Confonne a lo establecido en el artículo 36-A de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, todas las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros deben de sustentar cada una de sus coberturas, planes y primas netas de 
riesgo que correspondan, en una nota técnica en la que se exprese de acuerdo a fa 
operación o ramo de que se trate, lo siguiente: 

• Las tarifas de primas yextraprimas. 

• la justificación técnica de la suficiencia de la prima y, en su caso, de las 
extraprimas; 

• Las bases para el cálculo de reservas; 

• Los deducibles, franquicias o cualquier otro tipo de modalidad que, en su caso, se 
establezcan; 

• El porcentaje de utilidad a repartir entre los asegurados, en su caso; 

• Los dividendos y bonificaciones que correspondan a cada asegurado, en los casos 
que procedan; 

• Los procedimientos para calcular las tablas de valores garantizados, en los casos en 
que procedan; 

• Los recargos por costos de adquisición y administración que se pretendan cobrar; y 

• Cualquier otro elemento técnico que sea necesario para la adecuada 
instrumentación de la operación de que se trate. 

Como se menciona en el inciso c) las aseguradoras deben establecer las bases para el 
cálculo de las Reservas, que es el objetivo principal de este trabajo de tesis. 

Con base en lo anterior, el actuario deberá verificar que efectivamente las pólizas de la 
muestra obtenida, tengan los datos correctos que obran en los expedientes de cada 
póliza para que estén valuadas conforme a las características de la nota técnica 
registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a las del propia 
asegurado. 
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CONDICIONES CONTRACTUALES 

Conforme se estipula en el articulo 36-8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las compañias deben de registrar ante la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas los contratos de adhesión en los que se establezcan los términos y oondiciones aplicables a la oontratación de un seguro asi como los modelos de cláusulas elaborados para ser inoorporados mediante endosos adicionales a esos contratos, por lo que deberá verificar que en la muestra obtenida, las condiciones establecidas entre su nota técnica y su documentación contractual sean las adecuadas para llevar a cabo la valuación de la ReselVa Matemática 

Aunque parezca increible, el actuario debe verificar que lo establecido en la nota técnica oorresponda a las obligaciones asumidas por la institución de seguros a través de la póliza oorrespondiente, y en caso de que esto no suceda, deberá establecer los métodos actuariales para oorregir dicha situación irregular y dentro de su dictamen indicar las medidas correctivas para el cálculo y constitución de las reservas técnicas. 

RESERVAS 

Se verifica que la compañía se apegue a sus notas técnicas y documentación contractual registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por lo que respecta a la oonstitución de las reselVas técnicas oonforme lo establecen los articulas 46,47, 50, 51 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y demás disposiciones legales, como son: 

- ReselVa de Riesgos en Curso 

- ReselVa para Obligaciones Pendientes de Cumplir 

- Reserva de Previsión 

- Las demás previstas en la L.G.I.S.M.S. 

Adicionalmente el auditor actuarial debe cerciorarse de que la institución de seguros, además de efectuar en forma oorrecta los cálculos oorrespondientes para la determinación de cada una de las ReselVas, registre adecuadamente en su contabilidad cada uno de los conceptos oorrespondientes, oonforme al Catálogo de Cuentas dado a conocer por la Comisión Nacional de Seguros y Fianza a las instituciones de seguros. 

En el caso de este trabajo, en el que se propone un método actuarial simplificado para auditar reservas matemáticas en compañías de seguros. debemos calcular en forma precisa la reserva matemática para cada una de las pólizas obtenidas de la muestra, por lo que nuestra base de datos e información debe ser suficiente y 
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fidedigna para llevar a cabo una valuación conforme a los procedimientos técnicos 
establecidos en cada una de ellas. 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la constitución adecuada de las Reservas 
Técnicas, se recomienda que el auditor Actuarial revisé cada una de las reservas 
mencionadas en este punto. 

REASEGURO 

Una parte medular en las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, es la 
correcta operación del Reaseguro. la cual si no se tienen los controles necesarios para 
verificar que efectivamente estén cubiertos los posibles excesos en siniestralidad, tanto 
por severidad como por frecuencia, pudieran poner en peligro la estabilidad y solvencia 
financiera de cualquier Instttución. 

Ahora bien, conforme a la actual reglamentación, las Instituciones de Seguros deberán 
reasegurar sus excedentes con Reaseguradoras que estén inscritas en el Registro 
General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento de 
País, lo que, en caso de no apegarse a dicha disposición, tiene como consecuencia la 
constitución de la Reserva Técnica Especial por Calidad de Reaseguradoras 
Extranjeras, conforme a las disposiciones establecidas en las circulares S-1 0.7 y S-
10.7.1, emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el 17 de diciembre de 
1996 y 7 de marzo de 1997 respectivamente. 

Por tratarse de una Reserva Técnica, dicha situación también debe ser verificada por el 
Audttor Actuarial, sin perder de vista la Reserva de Riesgos en Curso del Reaseguro 
Cedido. 

REVISIONES COMPLEMENTARIAS 

Todo Auditor Actuarial, debería al menos, después de verificar la situación que guardan 
todas las Reservas Técnicas estipuladas en el artículo 46 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, considerar los siguientes puntos: 

• Corroborar las correcciones efectuadas por las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros a las observaciones de auditorías actuariales anteriores. 

• Verificar la correcta aplicación de los Valores Garantizados de la póliza, en especial, 
los correspondientes a los préstamos con garantía en la Reserva Matemática. 

• Corroborar la adecuada aplicación y uso del catálogo de cuentas para el registro de 
las Reservas Técnicas. 
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• Por lo que respecta a los fondos y dividendos en administración, debe verificar que los mismos correspondan a lo establecido en la Nota técnica y por lo que respecta al control administrativo, se apegue a lo establecido en las Reglas emitidas en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 1992. 

• En la parte de siniestros deberá poner especial atención, ya que es cuando la empresa necesita refiejar en sus estados financieros el total de las obligaciones pagadas o que están en el proceso de pago. 

Como se puede observar el trabajo de la auditoría actuarial es arduo y en algunas ocasiones tedioso, sin embargo la responsabilidad que tiene es sumamente importante, ya que es la persona designada para dictamínar, que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, calculen adecuadamente las reservas para hacer frente a las obligaciones contraídas con sus asegurados, por lo que deberá tener mucho cuidado al analizar cada una de las Reservas Técnicas de las aseguradoras. 

e.- RESULTADOS 

Este punto es de suma importancia, ya que después de haber obtenido la muestra aleatoria correspondiente, validar los datos entre el expediente y la base de la valuación, verificar las bases técnicas y legales de las pólizas y los resultados que se obtengan de los cálculos efectuados a cada una de las pólizas de la muestra obtenida, se inferirá sobre el total de nuestra cartera 

Para poder emitir nuestros resultados debemos estar seguros de que hemos llevado a cabo todos y cada uno de los procesos que se mencionaron anteriormente y que en cada uno de ellos obtuvimos la validación de la información que utilizaremos para emitir nuestra conclusión. 

La forma en como manejaremos la información será de la siguiente forma 

a) Si el resultado de haber aplicado todos y cada uno de los parámetros correctos no origina ninguna desviación en el cálculo de la reserva matemática, se asignará cero, y 

b) Si existe alguna inconsistencia que origine desviación en el cálculo de la reserva, se asignará uno. 

Posteriormente se sumarán todos los unos, esto es todas las pólizas que tuvieran alguna irregularidad ya sea en cálculo, ínformación, situación de la póliza (siniestrada, cancelada, etc.), o cualquier otro elemento que pudiera intervenir y que originara una incorrecta constitución de reserva. 
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Después de aplicar el proceso anterior se divide el total de la suma de unos, que son el 
número de elementos que tienen la característica en estudio, la cual la denominaremos 
como "a" entre el total de los elementos de la muestra, la cual denominaremos "n", 
dando como resultado el porcentaje de pólizas incorrectas, esto es 

a 
p=-IOO% 

n 

Se considerará como razonable la información, si el porcentaje que resulte del proceso 
propuesto es menor al 3% del total de muestra obtenida, esto significa que estamos 
dispuestos aceptar y dar como razonable la valuación de la reserva matemática a pesar 
de que pudiera existir hasta el 3% del total de pólizas con errores en las bases de 
calculo de dicha valuación. 

En caso de que el porcentaje resultara mayor al 3% se recomienda profundizar en un 
mayor análisis, ya sea con la obtención de una muestra mayor, o incluso llevar a cabo 
un censo de la cartera, llevando a cabo los procedimientos necesarios para presentar 
un resultado razonablemente correcto. 

f.- DICTAMEN E INFORME ACTUARIAL 

Después de haber efectuado una auditoría técnica se deberán generar los informes 
correspondientes. que independientemente de cual sea el nombre que se le dé a cada 
uno de ellos. al menos deben considerar los siguientes puntos 

Los reportes que se generan de las inspecciones deben tener la extensión y daridad 
necesaria para que las terceras personas puedan tener una panorámica global de la 
situación técnica de la empresa, por lo que se sugiere que existan al menos dos tipos 
de reportes: un infonne corto. el cual denominaremos dictamen actuarial y un informe 
largo el cual denominaremos informe actuarial 

En el dictamen actuarial se recomienda que se indique: metodología que se empleó 
para llevar a cabo la auditoría; cuadro comparativo de variación en las reservas 
auditadas con respecto al ejercicio anterior con los comentarios correspondientes; 
desviaciones detectadas en la visita de inspección, con las recomendaciones 
necesarias referente al impacto en la situación financiera de la empresa, así como los 
procesos que deberá llevar a cabo la compañia para su corrección; resumen detallado 
de las reservas sobre las cuales da el dictamen el auditor (en este trabajo nos 
referimos exclusivamente a la reserva matemática); observaciones realizadas y, en 
su caso, las correcciones efectuadas de auditorías anteriores. 

Adicionalmente, en el caso de que la inspección sea para obtener el dictamen 
correspondiente a lo establecido en el articulo 105 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, los auditores externos independientes, deberán de 
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dar su opinión sobre la suficiencia de las reservas técnicas de la institución o sociedad mutualista auditada. 

Ahora bien se recomienda que al emitir un dictamen, contenga cuando menos, alguna de las siguientes consideraciones: sin salvedades, con salvedades, negación de opinión o adverso 

A continuación se propone como emplear cada una de estas consideraciones. 

Dictamen sin salvedades. - Si como resultado de la auditoria, el auditor no tiene oposición alguna respecto a la determinación de las reservas técnicas y considera que estas son razonablemente correctas, deberá rendir un dictamen favorable (sin salvedades). 

Dictamen con salvedades En caso de que la institución o sociedad mutualista no haya aplicado correctamente los procesos actuaria les universalmente aceptados o si tiene incertidumbre respecto a una situación específica, el informe de auditoría contendrá un informe con salvedades, pues existe un asunto pendiente de solución. 

Dictamen en el sentido de no poder emitir una opinión.- Si un auditor se ve restringido por la administración para llevar a cabe su labor de investigación, o si las excepciones a las prácticas seguidas por la compañia son de gran magnitud, el auditor deberá indicar que no se encuentra capacitado para rendir una opinión, señalando las razones para ello. 

Dictamen negativo ... Una opinión negativa se debe externar cuando un auditor está en total desacuerdo con la institución y no puede convencerlo de que cambie su procedimiento, o cuando el auditado viola algún proceso actuarial universalmente aceptado. 

Dentro de la el abe ración del dictamen, se sugiere que en caso de desviaciones, se especifiquen en forma clara y concisa, el monto. su origen y la recomendación hecha por el auditor para corregir dicha situación. 

Conjuntamente a la elaboración del dictamen, se debe preparar un documento, el cual denominaremos informe actuarial, en el cual el auditor debe detallar las pólizas que presenten irregularidades con los comentarios y análisis del impacto sobre la constitución de las reservas técnicas dictaminadas, sin omitir aspectos técnicos relevantes; asimismo deberá indicar los métodos utilizados para el cálculo de las estimaciones respectivas. 

Cabe mencionar, que se recomienda que todos los informes de la auditoría contengan fecha, nombre de la institución y firma del auditor. 
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CONCLUSIONES 

Conforme se indicó el ente regulador desde los inicios de la formación de las 
compañias de seguros ha dado especial énfasis a la regulación de las instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros, y ha actualizado las leyes y reglamentos conforme 
a las necesidades del mercado, sin perder de vista que su principal objetivo es la 
solvencia y liquidez de dichas instituciones. 

Con las modificaciones a la ley y tos adelantos tecnológicos ha logrado llegar a un 
punto tal que se encuentra dentro de los primeros lugares en cuanto a la regulación. 

Es por esto que el Actuario ha tomado un papel importante dentro de las Instituciones 
de Seguros, toda vez que es la persona responsable de valuar los pasivos 
correspondientes a las Reservas Técnicas y además de que conforme al articulo 105 de 
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros es el responsable 
de dictaminar la razonabilidad de las mismas. 

Posteriormente se especificó en forma genérica algunas bases para el cálculo de la 
Prima de tarifa y de métodos de valuación de Reservas de los seguros de Vida 
Individual tradicionales. 

Así mismo se definió la auditoría actuarial como las acciones que se emprenden para 
comunicar claramente a la entidad auditada una opinión autorizada sobre la 
razonabilidad de las reservas técnicas de una institución o sociedad mutualista de 
seguros, para este caso en particular sobre la reserva matemática de los planes de 
seguro de vida individual, y además de que se lleve a cabo en el menor tiempo, al 
menor costo y con la menor interrupción de las operaciones. 

Enseguida se propusieron los elementos, procesos y criterios que se consideran 
mínimos para realizar una auditoría actuarial de reservas matemáticas de los seguros 
de vida individual de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, a fin de apoyar 
al actuario en las funciones de auditorías. 

Al proponer un método simplificado para auditar la reserva matemática, se pretende dar 
un aspecto general de los procesos que puede seguir el auditor actuarial y una 
orientación sobre diferentes controles y procedimientos que deberían. como mínimo, de 
verificarse en las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, para que en su 
caso se pudieran obtener las siguientes ventajas: 

• Sin importar que la auditoría sea para dar cumplimiento a alguna solicitud específica, 
es sano que el responsable del área técnica lleve a cabo los procesos indicados 
para la verificación de la información al menos cada dos años. 
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• En muchas ocasiones y dada la magnitud de la cartera y los avances en informática, los cruces de archivos se pueden llevar a cabo en forma total y no sólo de la muestra, por lo que se recomienda tener en consideración dichos factores al momento de planear la auditoria. 

• Al utilizar métodos de muestreo para verificar la información que se encuentra tanto en la base de datos como en los expedientes, se optimiza tiempo, dinero y esfuerzo para verificar la razonabilidad de la reserva matemática. 

• Al utilizar una muestra aleatoria estratificada y en caso de que los resultados de la auditoria presenten alguna falla en un estrato especifico, que conforme se indicó anteriormente, se propone que sea mayor al 3%, se recomienda profundizar en dicho estrato y determinar en forma precisa el tipo de seguro y el motivo de la inconsistencia. 

• En caso de que en la auditoría no se encuentren inconsistencias y que se de una opinión favorable sobre la razonabilidad de las reservas, se podrá dar un dictamen sin salvedades. En caso de que exista gran cantidad de inconsistencias dentro del proceso de la auditoria se deberá dar un dictamen ya sea en el sentido de no poder dar opinión o en su caso negativo, anexando toda la información necesaria para tal efecto. 

• Se sugiere que durante la auditoría, con independencia de la muestra obtenida, se consideren aquellas pólizas con características especiales y se revisen con detenimiento todos lo procesos necesarios para validar la razonabilidad de la reserva correspondiente. 

• Para elegir la muestra que se analizará en la auditoría es necesario que se considere en forma total, el universo de pólizas (completez), ya que en algunas ocasiones dada la estructura de la información de la empresa se pudiera considerar sólo una parte del Universo, lo cual originaria desviaciones durante nuestro trabajo. 

Hasta el momento todo parece ser adecuado, sin embargo también existen inconvenientes en el proceso del desarrollo de una auditoria de este tipo, como pUdieran ser: 

• Que las pólizas que tuvieran alguna problemática en particular, no sean elegidas dentro de la muestra. 

• Que no existan dentro de la empresa los controles necesarios, de forma tal que se tenga que dar un dictamen negativo o de no poder dar opinión. 



Con base a lo anterior y dado que en el Mercado Asegurador existen infinidad de 
puntos a tratar sobre la constitución de las Reservas Técnicas, me permito comentar lo 
siguiente, con respecto a las diferentes partes que conforman el calculo y la supervisión 
de la valuación de dichas reservas, a saber: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
Actuario responsable de la Compañía de Seguros y Auditor Actuarial Externo 

1. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Es importante mencionar la labor que ha desarrollado esta dependencia para el 
crecimiento del sector, toda vez que a partir del 3 de enero de 1990, cuando se escinde 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Bancaria, inicia un cambio sustantivo 
en la normatividad buscando una competencia sana y que no ponga en peligro la 
estabilidad y solvencia de las aseguradoras, es por esto, que dicha dependencia se 
preocupa por la estrecha supervisión de las reservas técnicas a través de la vigilancia e 
inspección, por Jo que se recomienda que esa dependencia continúe con los esfuerzos 
realizados para que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros implementen 
procesos para verificar la razonabilidad de la constitución de las reservas técnicas. 

2. Actuario responsable de la Compañía de Seguros. 

la responsabilidad generada por la propia competencia voraz de las compañías de 
seguros, pone en problemas al actuario responsable, ya que es presionado, 
básicamente por las áreas de ventas. para aceptar los riesgos que los agentes de 
seguros proponen a la institución, por lo que se recomienda que lleve a cabo los 
análisis adecuados para la valoración del riesgo y que adicionalmente constituya las 
reservas técnicas en forma adecuada, además seria importante implementar alguna 
metodologia para medir la suficiencia de las reservas. 

3. Auditor Actuarial Externo 

El articulo 105 de la ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
indica que las instituciones de seguros deberán obtener un dictamen de un actuario 
independiente sobre la situación y suficiencia de la reserva, por esto se hace 
indispensable que los trabajos de las auditorias externas actuariales se aboquen a 
verificar efectivamente el cumplimiento sobre los puntos anteriores y la observancia de 
las sanas prácticas actuaria les. 

La intención de los comentarios anteriores es coadyuvar al desarrollo del mercado 
asegurador sin perder de vista los controles que deben existir tanto por la entidad 
regulatoria como por la propia institución, la cual no debe de orientarse a una política de 
competencia voraz, sino a una sana competencia con bases de solvencia y liquidez. 
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APENDICE 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

Precisión Estadística 

o 
Sabemos que el valor correcto de un parámetro poblacional se puede determinar a través de un censo, es decir, por el estudio de toda la población. Sin embargo, en 

muestreo al tomar una muestra de tamaño n sólo revisamos una fracción ~ de una 
N población de tamaño N, y en base a ella, inferimos el valor del parámetro en la oblación completa. Es evidente que en estas condiciones existirá un error en la estimación. Siempre. o casi siempre, existirá un error, no estamos exentos de él; pero éste es controlable, ya que como vimos en . la variancia de la media muestral es 

V(y) = (I_!!...)~ y ésta se encuentra en función del tamaño de la muestra. Cuando n N n 

aumenta la variancia V(y)disminuye hasta alcanzar el caso limite n = N en el que la 
variancia del estimador se aula, el muestreo se convierte en censo y el error de estimación d = O. 

Entonces el muestreo lleva involucrado un error que denotamos por d; éste es un detenminado porcentaje del valor del parámetro poblacional en consideración, digamos: 
d = (x%)Y ó d = (x%)Y. 

El usuario de la infonnación debe estar consciente de este error, con respecto al parámetro poblacional existe un detenminado porcentaje de él que está dispuesto a aceptar como error de muestreo. 

Sin embargo, como el azar está presente en cada muestra que se elige; el estadistico no puede asegurar para todas las muestras posibles un mismo error. Ya que como se señala en la siguiente distribución de un estimador, bajo la aproximación nonmal, 

d = (x%)Y. 

y 
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E(y)= Y 

los intervalos de magnitud d a la derecha e izquierda del parámetro Y, por lo general no 
cubren a toda la distribución; por lo cual en las áreas punteadas sigue existiendo 
probabilidad, es decir, oportunidad de que algunas muestras sean elegidas y arrojen un 
error mayor a d. 

Para tomar en consideración este hecho. se introduce el concepto de confianza; es 

decir, se acepta un error d = (x%)Y con una confianza del 95% en el sentido de que si 
se muestreara repetidas veces, en promedio, 95 de cada 100 muestras tendrian 
máximo un error de magnitud d, y 5 de ellas tendrian un error mayor. Y como es 
intuitivo el hecho de que, si en una urna existen 95 bolas verdes y 5 rojas y se 
revolviera y se extrajera una de ellas, es muy probable, es decir, se tiene bastante 

19 
confianza (95%) de que la bola que salga sea verde (probabilidad de verde = 20)' 

aunque no estamos exentos de que salga roja, con una probabilidad de ~. 
20 

En muestreo, la precisión con que se desea una estimación queda indicada por un error 
d igual a x por ciento del parámetro poblacional y una confianza entre O y 100%. 
Evidentemente las confianzas más solicitadas serán, digamos del 80% en adelante. 

Esto debido al hecho de que si en la urna tenemos 99 canicas verdes y una roja, al 
extraer una aleatoriamente, pues, apostamos a verde. Si en lugar de tener una roja 
tenemos 5 ó 10 de ellas y el complemento a 100 de color verde, sin duda seguiriamos 
apostando a que la canica extra ida es verde, ya que en el peor de los casos hay 90 
verdes contra 10 rojas. Si la proporción la movemos ahora a 80 verdes y 20 rojas, 
posiblemente sigamos apostando a verde. Pero si ahora ponemos 60 verdes y 40 rojas 
o 50 verdes y 50 rojas ya no es fácil tomar la decisión para la apuesta. En el último 
caso tanto las verdes como las rojas tienen probabilidad de un medio y se vuelve una 
lotería. Por ello decimos que las confianzas más empleadas serán del 80% en 
adelante. 

Como la desviación estándar del estimador está dada por el cociente entre el error 
estipulado y el valor de la abscisa t en la distribución nomnal que nos deja en la parte 
central de la curva un área igual a la confianza especificada se verifica que 

Entonces, otra manera de especificar la precisión con la que se desea una estimación 
es indicando una desviación estándar o una variancia deseada para nuestro estimador. 
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Maneras usuales de referirse a la precisión de un estimador o a la precisión con la que 
se desea una estimación. 

Precisión 

{

error d 

:onfianza e 
desviación estándar del estimador 

var lancla del estimador 

recursos disponibles 

En el cuadro anterior ha sido adicionada una manera de especificar la precisión del 
estimador y ésta es en términos de los recursos disponibles para el estudio. Tiene 
sentido, ya que en muchas ocasiones uno estima tamaños de muestra tales que no es 
posible desarrollar el estudio debido al alto costo que ello implica. Entonces el 
problema se plantea de la manera siguiente; dispongo de cierto dinero y deseo 
desarrollar una encuesta para estimar tal (es) parámetro(s). ¿Para qué precisión me 
alcanza? 

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA ESTIMACION DE MEDIAS 

Si queremos que nuestro estimador y de la media poblacional y tenga a lo mas una 

variancia V ~ (.'!.), , se debe verificar que 
1 

es decir, 

y despejando n tenemos: 

s' 
S' V 

" > --- ~ ---;---;::¡-- 52 I 52 
V+- 1+(-)-

N N V 
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Como deseamos tomar un tamaño de muestra no mayor que el necesario, en la 
expresión anterior, usamos la igualdad. El denominador de la expresión anterior tiende 
a la unidad cuando N es grande, por lo cual usamos al numerador como primera 
aproximación al tamaño de la muestra. 

Esto es: 

que se suele corregir así: 

n, 
n=--

1 + no 
N 

Las expresiones anteriores constituyen las ecuaciones necesarias para encontrar el 
tamaño de la muestra cuando se desea estimar un valor medio. Primero se determina 
no y posteriormente se corrige este valor con la ecuación para la n. La n así 

determinada es el tamaño de la muestra necesario. 

TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA ESTIMACION DE TOTALES 

Queremos que el estimador N y del total poblacional Y tenga a lo mas una variancia 

V = (~)' , entonces: 
I 

- N' • S' ( n) d , V(Ny)=-- 1-- "V=(-) 
n N I 

n=~ 
1 + nu 

N 

luego: 

De manera similar a la determinación del tamaño de muestra para medias (apartado 
anterior), en la situación actual de la determinación del tamaño n de muestra para 
totales, usando las ecuaciones indicadas anteriormente calculamos no y posteriormente 

corregimos este valor con la expresión para n. 
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TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA ESTIMACION DE PORCENTAJES 

Análogamente a los casos presentados en los puntos anteriores, deseamos estimar un porcentaje P de manera que nuestro estimador de porcentajes p tenga a lo más una 
variancia V = (~)', entonces, en base al criterio de normalidad: t 

y usando N en vez de N-1: 

de donde: 

PQN-n d 
V(p)= $V=(-)' 

n N-I / 

PQ PQ ---sv, 
n N 

n=~ 
I no +

N 

En las expresiones anteriores, al determinar no es necesario que tanto P como Q estén 
en porcentajes y similarmente dado que V = (~)', el error d también debe estar en 

t 
porcentajes. 

Por otra parte cuando se ha elegido el muestreo estratificado, el problema de derivar las expresiones para obtener el tamaño de muestra en la población bajo estudio y se desea estimar una media, un total o un porcentaje. se desarrolla con relativa facilidad si se considera razonable o adecuado el supuesto de normalidad en la distribución de los estimadores en cada uno de los casos en consideración. Y esto es lo que se hace usualmente. En estas condiciones, la variancia del estimador del parámetro en consideración se tomará igual al cuadrado del cociente definido entre el error permitida d y el valor de la abscisa t encontrado en las tablas de la distribución normal y tal que nos deja al centro de la distribución un área igual a la confianza con que requerimos la estimación. 

Tamaño de la muestra para la estimación de medias. Si la estimación del parámetro en estudio se desea a nivel global, es decir, se desea, por ejemplo, para hacer una estimación del número medio de hijos por empleado, para los empleados de cierta institución contenida en treinta edificios tales que, para facilitar la selección, cada no de ellos se define como un estrato, entonces, para el caso de una media poblacional el 
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estimador correspondiente es la media estratificada y utilizando la expresión que 
muestra la variancia de la media estratificada, tenemos lo siguiente: 

y además: 

En ambas expresiones aparecen los tamaños de muestra correspondientes a cada 
estrato y deseamos resolverlas para el tamaño total n de la muestra; para ello 
supongamos que n se afija entre los diferentes estratos de manera proporcional luego, 
según esta afijación: 

es decir, la muestra la asignamos a los estratos en proporción directa a su tamaño 
relativo. Usando esta afijación en la expresión indicada anteriormente y simplificando 
obtenemos el resultado siguiente: 

Resolviendo para n y definiendo a no como se indica, obtenemos las expresiones 

siguientes para el cálculo del tamaño de la muestra cuando se desea estimar una media 
poblacional y la muestra se afija proporcionalmente: 

n, 
n=--

1+ no 
N 

Una vez que se ha calculado n según estas expresiones, el tamaño de muestra para 
cada estrato se calcula según lo siguiente: 
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N, 
nlt = (/i)n,h = l,2 •... ,L 

Tamaño de muestra para la estimación de totales. Para derivar las expresiones correspondientes al cálculo del tamaño de la muestra en el caso de la estimación de un total poblacional y cuando se usa afijación proporcional, el proceso anterior se debe repetir partiendo de la nueva expresión de la variancia. Los resultados que se obtienen son las expresiones siguientes: 

N, ' no = (-)L...,N,S, 
V • n=~ 

1 + no 
N 

Tamaño de la muestra para la estimación de porcentajes. Las expresiones para calcular el tamaño de la muestra para la estimación de un porcentaje bajo afijación proporcional son las Siguientes: 

no n=--
¡ no +

N 

En el punto anterior, la variancia V es igual a (<!.-)', en la cual d está expresada en 
I 

porcentaje de la misma manera que Ph y Oh. Para una situación especifica, debemos notar que si las estimaciones se desearan de tal manera que cumplieran con determinada precisión por estrato, sería necesario estimar los tamaños de muestra de manera independiente para cada uno de ellos. 
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.\'ECRh7ARl.~ DE HACIENDA r rREDITO PU3UC() 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

México, D.F., 2ó de septiem6re de 2000. 

CIRCULAR S-8,1 

ASUNTO: NOTAS TECNICAS Y 
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
Se señala la forma y términos en que se 
deberán presentar para efectos de 
registro. 

A LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE SEGUROS 

De conformidad con los articulas 36, 36-A, 36-8, 36-C, 96 y 107 de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las Reglas de Operación 
para los Seguros de Pensiones, Derivados de las Leyes de Seguridad Social y las 
Reglas para la Operación del Ramo de Salud, con objeto de que esta Comisión 
realice las labores de inspección y vigilancia relativas al cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, de los principios y sanos usos y costumbres en 
materia de seguro, así como la claridad, congruencia y precisión en los 
documentos contractuales. las instituciones y sociedades mutualistas de seguros 
deberán presentar las notas técnicas y los documentos contractuales de los 
planes de seguros que ofrezcan, conforme a las siguientes disposiciones. 

NOTAS TECNICAS 

PRIMERA,- Para los efectos del articulo 36-A de la Ley citada, relativo al registro 
de bases técnicas para la determinación de primas, reservas, extraprimas, 
dividendos y en general, todos los procedimientos técnicos considerados en el 
diseño de planes de seguros, así como los procedimientos para la modificación de 
las mencionadas bases técnicas, esas instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros deberan presentar por triplicado la documen:8ción correspondIente 
conforme a lo indicado en la Segl!:lca de ¡as presentes dispos¡ciones, a la 
Dirección de Vigilancia Actuarial o a la Dirección de Vigilancia del Seguro de 
Pensiones de esta Comisión, tratándose de instituciones autorizadas para operar 
los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social. 



COi\IISIOi\ j\'ACJOl\'AL DE SEGUROS r FIAI\'ZAS 
Circular 5·:'; ! 

En el caso de las instituciones de seguros especializadas en Salud. deberán entregar la documentación correspondiente a la Dirección de Vigilancia del Seguro de Pensiones de eSld Comisión o. en su caso, a la unidad administrativa que en su oportunidad determine el Reglamento Interior de este Organismo. 

SEGUNDA.- Para el trámite de registro de bases técnicas se deberá incluir con la 
nota técnica del plan de seguros que se pretende registrar. una carta de presentación conforme él lo siguiente: 

1. La carta de presen~ación deberá contener: 

Membrete oficial de la institución o sociedad mutualista de que se trate. 
Domicilio para oir y recibir notificaciones: calle, número, colonia, código postal. 
Teléfono y fax. 
Descripción de la solicitud, aclarando, en su caso, si es una modificación o reposición por extravio. 
Firma, nombre y cédula del actuario responsable de la revisión de la nota 
técnica. 
Visto bueno del encargado, responsable o director del área técnica de la 
institución o- sociedad mutualista. 

2. La nota técnica del plan de seguros deben§¡ contener los datos que a 
continuación se mencionan, segun apliquen para e! ramo y operación de que 
se trate: 

, 1. las características generales del plan: 

/ 

r, 

---.: 

Nombre comercial del plan (en su caso) 
Descripción de la cobertura basica 
Descripción de ¡éS co::>erturas adicionales (en su caso) 
Temporalidad dsi plan 
Operación y ramo en el que se registrará 
Para los planes del ramo de Salud, indicar si se utilizarán re~ursos propios o de 
lerceros. 

11. Hipótesis demográficas y financieras 

Hipótesis demog¡áficas: Se indicaran las tablas de mortalidad que se utilizarán. 
atendiendo a la normatividad vigente. 
!-:l;:.·::t-3sis fií\an:::~5~3S' Se indicara la :es2 de interés té:nico que se utiiice para 
le c~;err.linacjó,-, C5 la prima y ds la reserva, atendiendo o la normatividad vigente. 
Otras hipótesis demográficas: Se áefinirim y anexarán cualquier otro tipo de hipóiesis demog~éf¡cas que se haya'l utilizado en la elaboí2Clon del plan. tales 
C.J;"":;:· ::=j!2S C:5 ...... ·,ytl!¡¡ca::! incaoa:!:::ad. rotación elC. 
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111. Procedimientos té:nicos 

Primas de riesgo. de tarifa y extraprimas: Indicar el procedimiento para su 
determinación. demostrando con procedimientos actuariales. técnicos y 
financieros que estas son suficientes para garantizar el interés de los 
asegurados. así como la solvencia de la institución o sodedad mutualista. 
Reservas técnicas: En forma detallada se indicarán los procedimientos para su 
calculo y constitu::ión, apegándose a las normas legales vigentes y a criterios 
universalmente a:::eptados. 
Valores garantizados: Detallar el calculo y forma en que se otorgarán. 
Gastos de administración: Indicar el valor de los recargos por este concepto. 
Gastos de adquisición: Indicar el valor de los recargos por este concepto. 
Deducibles, coa seguros y franquicias. 
Dividendos y bonificaciones: Detallar el procedimiento con el que se calcularán. 
en el entendido de que dichos procedimientos deberán satisfacer los principios 
técnicos y actuariales, así como las normas legales vigentes. 
Fondos en administración: Definir los conceptos por los que se generarán los 
procedimientos técnicos y periodicidad con que se determinarán. asi como la 
forma en que se administrarán. 
Otros elementos técnicos: Cualquier otro que sea necesario para la adecuada 
instrumentación del plan de que se trate. 

3. Adicionalmente a la información requerida en los puntos 1 y 2, se deberá 
entregar un resumen sobre las características principales dei plan que se 
somete a registro, en el sistema en medio magnético que para tales efectos 
proporcione esta Comisión. El sistema en que se entregue la citada 
información deberá corresponder a la última versión dada a conocer por este 
Organismo 

TERCERA~ Toda no;a técnica que se someta a registro. deberá contener nombre, 
firma y numero de cédula profesional de un actuario. quien deberá revisarla 
previamente y certifi::ar que la referida nota técnica esta elaborada conforme a las 
normas legales vigentes y que los procedimientos para la deierminación de la 
prima. reserva y demás elementos técnicos que la integran, sean correctos, 
haciéndose responsable en todo caso de las irregularidades que se observen 
durante la gestión del registro correspondiente. 

CUARTA.· Los registros de modificación de una nota técnica previamente 
registrada. esberan Indicar la fecha. el numer:: de ofICIa e de registro del plan que 
se modifica y en c;ue consiste la modificación. aclarando en todo caso, si se 
seguiré comercializando el plan correspondienie. conforme a su modalidad 
anterior ° sólo se comercializara conforme a las modificaciones realizadas. 
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QUINTA.- En el cissarrollo y contenido de una nota técnica. no se podrán r,acer 
referencias a procedimientos o paré3metros estabiecidos 9:1 textos. pUblicaciones o 
en notas técnicas registradas previamente, por io que todos los procedimienlOs y 
parámetros que resulten necesarios, deberar. aparecer expresamente en la nota 
técnica que se someta a registro. 

SEXTA.- Para efectos de inspección y vigilancia, las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros deberan mantener en sus archivos, un tanto de las notas 
técnicas registradas de los planes en vigor. en caso contrario, las deberan 
elaborar y registrar nuevamente, con los procedimientos e hIpótesis originalmente 
registrados, aclarando en la carta de presentación que se trata de un registro para 
reposición por extravio de la nota técnica original. 

SEPTIMA. - Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros deberan 
reoistrar las bases técnicas de los contratos de no adhesión. atendiendo a las 
di;posiciones legales vigentes. En dichas bases técnicas se deberán especificar 
las condiciones especiales que justifican que ei plan se considere como contrato 
de no adhesión. 

OCTAVA.- De acuerdo a lo establecido en la Cuadragésima Tercera de las Reglas 
para la Operación del Ramo de Salud, las inStltuclOnes de seguros especializadas 
en Salud, deberan presentar conjuntamente con las notas técnicas que sometan al 
registro de esta Comisión. ya sea tra!ándose de un nuevo registro o de la 
sustitución o modificación de aiguna nota té::nica previamente registrada. tres 
copias de un listado en el que se indiquen los prestadores de servicies con los que 
la institución haya celebrado contratos para la prestación de los servicios 
relacionados C:Jr. las coberturas consideradas e:1 las no:as técnicas de que se 
trate. en el cua! se mencionen la fecha de inicio de vigenCia de dichos contratOs. 
así como los tipos de servicios que ofrecen y. en caso de tratarse de médicos. su 
especialidad. En caso de que para un nuevo registre. sustitución o modificación de 
nota técnica el lis!ado de prestadores de servicios sea igual a alguno previamente 
presentado aníe esta Comisión. se podra mencionar este hecho en la carta de 
presentación, indicando el registro de nota té::nica al cual se asoció. Unicamente 
para el caso de sustitución o modificación de note. té::::nica, se podra presentar el 
listado anteriormente descrito con las altas y bajas de presíadoles de servicios con 
reiación al listado enviado para la nota técnica que se sustituye o modifica 

JI:;...::: ¡is:e..Js deberá presentarse conforme al formaio que se a:lexa a :c- p:-ese:=:s 
Clrc:...:iar y éi través de medio magnético en Microsof¡ Word para W¡ndolNs ve,slón 
97 o anterior. Asimismo. deberan presentar tres copias de los contratos tipo que 
realicen con los prestadores de servicios enlJstados. los cuales deberan Indicar 
:!a,amentE SL:S ai:8nces y efecios legales. Se entenderá po~ ::0'1tr2:0 tbe aquel 
-~~e f::3baradD ::J:>i las instllL::lones cis seg'..!rcs es;¡ec:ai::edes e ...... Sai..!c E": 
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términos generales se suscriba en la misma forma y condiciones con los 
prestadores de servicios. 

Cabe mencionar que esas instituciones deberán conservar los contratos que 
celebren con terceros para la prestación de los servicIos y de~erán presentarlos o 
proporcionarlos a esta Comisión, cuando así lo solicite. 

DOCUMENTACION CONTRACTUAL 

NOVENA,· Para el registro de la documentación contractual, deberán presentar a 
esta Comisión por duplicado en todos los casos y por triplicado en el caso de las 
instituciones de seguros especializadas en Salud: 

Los contratos de adhesión y las dausulas adicionales cuyo registro se solicite, las 
que deberán venir acompañados por los demás documentos que formen parte de 
los mismos y que sean necesarios para su operación, como son Solicitudes. 
Carátulas, Certificados, Consentimientos, Cuestionarios. Recibos de pago de 
primas y todos aquéllOS que deban ser firmados por el contratante o asegurado, 
indicando el nombre del plan respectivo, así como el de o de los documentos, si 
son nuevos, si sustituyen a otro u otros ya registrados, o si se trata sólo de una 
modificación, debiendo en su caso, señalar el número y fecha del oficio 
correspondiente, manifestando ademas con qué nota técnica estará relacionada la 
operación de los mismos, proporc;ionando el numero y fecha de su registro. 

Asimismo, también deberan cuidar que la documentación que se presente: 

a) Esté en idioma español y con caracteres legibles a simple vista. 
b) No contenga estipulaciones que se opongan a lo previsto en las disposiciones 

legales que le son aplícables y que no establezca obligaciones o condiCiones 
inequitativas o lesivas para los contratantes. asegurados o beneficiarios. 

c) Establezca de manera ciara y precisa el alcance, termlnos, condiciones. 
exclusiones. limitantes. franquicias o deducibles y los derechos y obligaciones 
de los contratantes. asegurados o beneficiarios. 

d) Incluya los aspectos y ciausulas necesarias conforme a las disposiciones 
legales aplicables y a los lineamientos que esta Comisión les ha dado a 
conocer. 

e) Concuerden plenamente con la nota técnica, cuyo registro se encuentre 
vigente. 

DECIMA.- Las instituciones de seguros especializadas en Salud, deberán 
presentar por triplicado e! folleto explicativo incluyendo el suplemento. que 
entregarán junto con la póiiz2 de seguros de Salud. de conformidad con la 
Cuadragésimó 0<.1::1:a de las Reglas para la Operac!6r. del RarnQ de Salue 
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TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario OfIcial de la Federación. 

SEGUNDA.- Aquellas instituciones que a la entrada en vigor de las Reglas para la 
Operación del Ramo de Salud tengan autorizada por pan e de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Püblico el ramo de salud junto con otras operaciones y ramos 
de seguros, y que consecuentemente ya contaban con registros de notas técnicas 
y documentación contractual relativas a productos del ramo de Salud. deberán 
tramitar el ajuste a los registros respectivos de acuerdo a lo establecido en el 
punto 5 de la Segunda Transitoria de las Reglas para la Operación del Ramo de 
Salud. 

Para tal efecto. deberán presentar a esta Comisión una relación de todos los 
productos que cumplan con lo descrito en el párrafo anterior, especificando los 
siguientes datos: 

a) Nombre del plan o producto de salud. 
b) Fecha y número de registro de nota técnica. 
c) Fecha y número del oficio de registro de la documentación contractual. 

Para cada uno de los planes de dicha relación. deberán presentar por triplicado el 
listado de prestadores de servicios con los que la insíilUción haya celebrado 
contratos. así como los contratos tipo. de acuerdo a lo previsto en la disposición 
Octava de la presente Circular y el folleto explicativo. oe conformidad con lo 
establecido en la Cuadragésime Tercera y Cuadragésima Quinta de las Reglas 
pa:-a la Ope:-ació¡¡ del Ramo de Salud y en las dispOSIciones de la presente 
Circular. 

TERCERA.- Las instituciones de seguros que tengan autorizado el ramo de Salud 
junto con otras operaciones y ramos de seguros, cuentan hasta el 30 de junio de 
2001 para escindirse, constituir una nueva institución de seguros o efectuar algún 
procedimien:o 'de traspaso de cartera, por lo que independientemenie de haber 
cumplido con el párrafo anterior, se establece lo siguiente: 

A) Escisión' la Institución de seguros que se especialice en Sa!:.Jd. deberá 
:::-~Bser,~a~ ;¡ue'.¡a:il9nie ::: registro de esta Comisi6fl las nota~ :e:::<lcas y 
dOCUmB:1¡aC1Ón contractual de tos planes aue pretenda ODerar ccn 6; fin de 
obtener un nuevo registro a nombre de la in~titución que se crea paía aperar el 
ramo de Salud 
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B) Constitución de una nueva institución de seguros especializada en Salud: se 
deberán presentar a registro de esta Comisión. las notas técnicas y la 
documentación contractual de los planes. en los términos previstos en la 
presente Circular. 

C) Traspaso de cartera del ramo de Salud a otra institución: la institución que 
recibe la cartera que se traspasa, debera presentar a esta Comisión para su 
registro las notas técnicas y documentación contractual que sean necesarias 
para operar este ramo conforme lo establecen las disposiciones legales 
aplicables. 

O) Traspaso de la cartera de otras operaciones y ramos distintos al ramo de 
Salud: En este caso, la institución que conserva la operación exclusiva del 
ramo de Salud no deberá obtener ningún registro nuevo ante esta Comisión, 

CUARTA.- Las instituciones de seguros que estén autorizadas para operar el 
ramo de Gastos Médicos, deberán verificar que sus planes registrados ante esta 
Comisión, no contravengan lo dispuesto en la Segunda de las Reglas para la 
Operación del Ramo de Salud. Si la compañía desea seguir comercializando 
dichos planes deberá registrar nuevamente las notas técnicas y la documentación 
contractual respectivas dentro del ramo de salud. En caso contrario, deberán 
modificar las notas técnicas y la documentación contractual de los planes de 
seguros de gastos médicos y registrarlos ante esta Comisión a más tardar el 30 de 
septiembre de 2000, con objeto de que dichos contratos amparen únicamente los 
gastos medicas, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación 
de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un 
accidente o enfermedad. conforme a lo establecido en los artículos yo fracción 11. 
inciso c) y S"' fracción V de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros. así como la Segunda de las Reglas para la Operación del 
Ramo de Salud. Las compañías deberán utilizar las notas té=nicas y la 
documentación contractual para aquellos planes a los qUE se refiere le presente 
disposición transitoria que pretendan comercializar a partir del 10

. de octUDre de 
2000. 

QUINTA.- Para eíecto de lo indicado en el punlo 3 de la disposición Segunda de la 
presente Circular. esta Comisión dará a conocer la forma y términos en que esas 
instituciones procederán a enviar dicha información . 
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Esta Circular susiituye y deja sir. efectos a la diversa S-8.1 del 15 de diciembre de 
1998. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamenlo en el articulo 108 fracción 
IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de 
conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional de SeguíOs y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las 
disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la Ley le otorga a 
dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y 
reglamentos. emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de enero de 1999. 

ANEXO 

ATENTAMENTE, 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 
EL P IDENTE 
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RELACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

INSTITUCION: (Nombre de la Institución) 
NOTA TECNICA: (Nombre del plan o producto que se somete a registro) 

Prestador 

1 Prestador 1 

I 
I Prestador 2 

! 

i Prestador 3. ele. 

Fecha inicio 

! Indicar la fecha en Que 
1 inicia la vigencia del 
~ contrato con el 
1 prestador 1. 

¡
Indicar la fecha en que 
inicia la vigencia del 
contrato con el 

. orestador 2. 

¡ Tipo de servicio que ofrecen (en caso! 
I de médicos, indicar especialidad) ¡ 
¡ Indicar los servicios que ofrecerá el I 

I prestador 1 y, en caso de tratarse de un I 
médico, indicar su especialidad. I 

! I 

¡Indicar los servicios que ofrecerá el 
prestador 2 y, en caso de tratarse de un 

J médico, indicar su especialidad. 

j Indicar la fecha en que i Indicar los servicios que ofrecerá el 

" 

inicia la vigencia del I prestador 3 y, en caso de tratarse de un 
contrato con el I médico, indicar su esoeciaJidad. 
orestador 3.! . 
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COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 
MEXICO, D.F .• 10. de llarzo de 1993. 

el R e u LAR S-IO.l 

ASUNTO: Reservas de riesqos en curso. Re
glas para la constitución e in
cremento. 

A LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE SEGUROS. 

Esta Comisión con fundamento en el articulo 47 de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
transcribe las Reglas para la Constitución e Incremento de 
las Reservas de Riesgos en Curso que emitió la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Püblico con fecha 17 de diciembre de 19S5. 

Dichas reglas incl~yen las modificaciones efectuadas a la 
fecha, con objeto de que las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, estén en posibilidad de calcular y 
registrar las mismas, según lo establece el articulo 53 de la 
mencionada Ley. 

REGLAS PARA LA CONSTITUCION DE LAS RESERVAS DE RIESGOS EN 
CURSO 

PRIMERA. 

J 

DISPOSICIONES GENERALES 

Las instituciones de seguros deberán constituir 
las reservas de riesgos en curso a que se refiere 
el articulo 47 de la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 53 de la propia 
Ley y en las presentes Reglas. 
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SEGUNDA. 

TERCERA. 

J 

CAPITULO 1 

DE LAS OPERACIONES DE VIDA 

La reserva matemática de primas correspondiente a 
las pólizas en vigor, en el momento de la 
valuaci6n, se calculará, empleando el método de 
reserva media, disminuida de las primas netas 
diferidas, o bien, mediante métodos actuaria les 
exactos, previo registro de la Nota Técnica 
correspondiente por parte de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas. 

La reserva 
determinará 
y final del 

media para efectos de valuación, se 
como la semisuma de la reserva inicial 
ejercicio correspondiente. 

Las instituciones de seguros podrán disminuir de 
la reserva as! calculada, el valor presente de la 
anualidad de amortización que se previó en la prima 
de tarifa para cubrir los gastos de adquisición, 
calculada con las tablas de mortalidad y al tipo de 
interés usado para determinar la reserva matemática 
de primas. 

El periodo de amortización de los gastos de 
adquisición será como máximo el de la duración del 
pago de primas. Los gastos de adquisición deberán 
estar contenidos en la prima de tarifa y nunca 
podrán ser mayores que el porciento que de dicha 
prima fije la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas para cada plan. 

La Comisión Nacional de seguros y Fianzas, en 
ningún caso permitirá que la reserva matemática de 
primas sea menor que la que resulte de aplicar los 
métodos "Año Temporal Preliminar completo" o "Año 
Temporal Preliminar Modificado", según sea el caso. 

La reserva matemática de primas se calculará sobre 
todas las pólizas con las adiciones y obligaciones 
que se encuentren en vigor al momento de su 
valuación. 
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QUINTA. En los seguros de vida temporales a un afio la 
~eserva se calculará con la parte de la prima neta 
no devengada, a la fecha de su valuación. 

Tratándose de la reserva para los seguros de 
supervivencia con temporalidad menor o igual a un 
año, tal reserva se constituirá con el total de la 
prima neta, más los intereses devengados en el 
periodo correspondiente. a la tasa de interés 
utilizada en la determinación de la prima. 

SEXTA. 1/ Para el cálculo de la reserva matemática de primas, 
se usará la tabla de mortal idad conocida con el 
nombre de "Experiencia Mexicana (1982-1989)-, de 
acuerdo a la tabla anexa. 

SEPTIH1\. 2! Para la valuaci6n de las pólizas de seguros de 
interés social y de seguras de grupo a colectivos 
se deberá utilizar la "Tabla de Mortalidad de Grupo 
Exper iencia Mexicana", de acuerdo a la tabla anexa. 

OCTAVA. Las instituciones de seguros, en los planes de 
seguros de accidentes, enfermedades e invalidez, 
que empleen el sistema de prima constante, deberán 
calcular la reserva con base en las tablas de 
accidentes, enfermedades e invalidez conocidas con 
los nombres de "Accidental Death 1959", nTask 
Force" y "Monetary Values For Ordinary Oisability 
Benefit", de Manuel R. Cueto. seqún corresponda. 

NOVENA. 

OEClMA. 

DECIMA 
PRIMERA. 

Las reservas correspondientes a pólizas 
que garanticen rentas, se calcularán 
tabla de mortalidad conocida con el 
"Standard Annuity Table 1937". 

de seguros 
usando la 
nombre de 

El tipo de interés compuesto que utilicen las 
instituciones de seguros para el cálculo de la 
reserva matemática, no será superior al 8\. 

Las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros apl icarán como tasa de financiamiento para 
el cálculo de primas, la resultante de aplicar 
hasta el sot al rendimiento promedio de la reserva 
en los últimos tres años, previa autorización de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

11 ~EC;lA "oorflCACA POR LA SECRETurA CE ~ACIE~OA T CREDIIO PI"SlICO "(JlIllODA lit El DIAl/O OfIC!AL DE lA 

21 UGLA IIOOlflCACA PCIIt LA SECRETARIA DE ~ACIEIfOA , CUOITO PUBLICO T PUBLICADA EN El OIAIIO OfiCIAL DE 

lA FEOEllACIOII El 6 DE JUliO DE 1987. J 
fEOEUC101o' El 30 DE OICIE"SRE DE 1991. 
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DEClHA 
SEGUNDA. 

DEClHA 
TERCERA. 

DEClMA 
CUARTA. 

I 
I 

PARA BENEFICIOS ADICIONALES Y EXTRAPRIHAS 

Para los seguros que se contraten con personas que 
tengan ocupación peligrosa o pobreza de salud, as! 
como, a los que establezcan beneficios adicionales, 
les serán aplicables las presentes Reglas, de 
acuerdo a las características del riesgo de que se 
trate. 

I PARA REASEGURO TOMADO I 

Cuando el reaseguro que se acepte, 'se realice con 
base en el sistema de prima de riesgo, teniendo 
como unidad de tiempo el año, la reserva deberá 
calcularse con el 50\ de las primas netas emitidas, 
o bien, con base en las primas netas no devengadas 
a la fecha de valuación, dentro del perIodo de cada 
año en vigor, previa autorización de la Comisión 
Nacional de seguros y Fianzas. 

Cuando el reaseguro que se tome, se realice 
conforme a otro sistema, la reserva de riesgos en 
curso será la equivalente al riesgo aceptado por la 
insti tución de seguros, s iéndole aplicable lo 
señalado en las presentes Reglas. 

CAPITUW II 

DE LAS OPERACIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
Y DE DAÑOS. 

DECIHA 
QUINTA. 

\ 
J 

Para la constitución de las reservas de riesgos en 
curso en las operaciones de accidentes y 
enfermedades y de daflos, con excepción de los 
seguros de naturaleza catastrófica, se procederá de 
acuerdo a las siguientes bases: 

1.Las primas directas deberán separarse 
mensualmente de acuerdo con la fecha de inicio 
de vigencia de las pólizas, por operaciones, 
ramos y sUbramos, atendiendo a la clasificación 
que para el costo de adquisición haya 
determinado la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas y además en emitidas, cedidas y de 
retención. 

2. Se deberán establecer los registros necesarios 
para controlar el inicio y término de la fecha 
de vigencia de las pólizas. En dichos registros 
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DECIMA 
SEXTA. 1/ 

se separarán las pólizas con vigencia de más de 
un año, de las de un año y de menor 
periodicidad, agrupándolas según sus diferentes 
plazos de vigencia. 

). La pr 1ma no devengada se calculará sobre las 
primas directas según corresponda (emitidas, 
cedidas y de retención) de acuerdo al mes en 
que inicien su vigencia y al periodo de 
cobertura, aplicando los factores que 
correspondan de acuerdo a la tabla que se anexa 
a estas Reglas. 

4. La reserva de riesgos en curso será el monto 
resultante de deducir a las primas no 
devengadas (emitidas, cedidas y de retención) 
la proporción que les corresponda del costo de 
adquisición autorizado por la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas para las diferentes 
operaciones, ramos y subramos. 

5. Por lo que se refiere al aspecto contractual del 
reaseguro cedido del directo, de conformidad 
con el articulo 54 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
seguros, la retención de reservas se efectuará 
considerando como prima no devengada el 50\ de 
la cedida, a la que se le deducirá la 
proporción del costo de adquisición a que se 
hace referencia en la base anterior. 

Para los seguros con vigencia superior a un año, el 
procedimiento señalado en la Regla anterior deberá 
aplicarse s610 a la parte de la prima, calculada a 
prorrata, que corresponda al año de vigencia, en 
tanto que la prima correspondiente a las 
posteriores anualidades deberá reservarse en su 
totalidad 

Las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros deberán realizar el registro contable de 
las reservas de riesgos en curso de los seguros con 
Vl.genCl.d superior a un ano de acuerdo al 
procedimi~nto siguiente: 

La pri~a correspondiente a la primera anualidad 
se devengará bajo el sistema de 
veinticuatroavos establecido en la tabla a que 
se refiere la base tres de la Décimaquinta de 
estas reglas. 

-------
1/ REGLA MOO/FICADA Pe. LA SfCREIUIA ;E N~Clf~A f CUOIIO PUBLICO puallCAO~ Elf EL orAIUO OFIC:Al O[ LA 

fEDEUClrNI EL 30 D[ orcre"'Uf OE 1991. 
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Sobre el remanente de prima cobrada a valor 
presente, se deberá constituir la reserva de 
riesgos en curso incrementando el rendimiento 
con base en el cual se calcula el valor 
presente de las primas cobradas. De dicho monto 
se deberán cobrar las anualidades subsecuentes 
que se irán devengando bajo el citado sistema 
de veinticuatroavos, de tal manera que al 
vencimiento de la primera anualidad se separará 
de la reserva de riesgos en curso el monto de 
la prima necesaria para cubrir la anualidad 
subsecuente y al remanente se le dará el 
tratamiento señalado. 

PARA REASEGURO TOMADO 

DECINA \ Para el reaseguro tomado, la reserva se constituirá 
SEPTlMA. --+ con el importe que haya retenido la cedente~ 

--- . 1 En caso de retrocesiones, la reserva de riesgos en 
curso se calculará conforme a las condiciones 
originales. 

DEClHA 
OCTAVA 

DBClHA 
NOVENA 

PARA SEGUROS DE NATURALEZA CATASTROFICA 

En el seguro de terremoto, la reserva se 
constituirá con el 35\ del total de las primas 
emitidas durante el ano, menos las cancelaciones y 

._ las devoluciones. Ese mismo porcentaje se aplicará 
para efectos de la retenci6n dde reservas a que se 
refiere el articulo 54 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros.s 

Las instituciones que requieran operar planes de 
seguros de vida, en condiciones distintas a las 
determinadas en las presentes Reglas para la 
constituci6n de las reservas correspondientes, 
deberán solicitar autorización de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, quien la otorgará o 
negará discrecionalmente oyendo la opini6n de la 
Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas. 

Las autorizaciones que en su caso se otorguen, 
tendrán carActer general y serán aplicables a todas 
las instituciones de seguros. 
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. MEXICO. D. F. 7 

Lo anterior se hace de su conocimiento. con fundamento en el 
Artículo 108, fracción IV de la Ley General de Instituciones y 
sociedades Mutualistas de Seguros. 

A ten t a m e n t e, 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIONa 
COKISION NACION~L DE SEGUROS Y FIANZAS. 
El Presidente 

• 
Lic. Ismael Gómez -



Mes de Inicio 
08 vigencia. 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
Mayo. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
OCI. 
Nov. 
Dic. 

12 me~s 
0,04167 
0.125 
0.20833 
0.29167 
0.375 
0.45833 
0.54167 
0.625 
0.70833 

TABLA ANEXA 

FACTORES DE PRIMA NO DEVENGADA APLICABLES 
A LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO. 

PERIODO O E VIGENCI A 

s 'meses 
. 

11 meses 10 meses 9 meses' 7 meses 6 meses 

0.0455 
0.1364 0.05 
0.2273 0.15 0.0556 
0.3182 . 0.25 0.1667 0.0625 , 
0.4091 0.35 0.2n8 0.1875 0.0714 
0.5 0.45 0.3889 0.3125 0.214'3- 10:'0833 
0.5909 . 0.55 0.5 0.4375 0.3571 0.25 
0.6818 0.65 0.6111 0.5825 0.5 0.4167 

0.79167 i 0.7727 0.75 0.7222 0.6875 0.6428 0.5833 
0.875 0.8636 0.85 0.8333 0.8125 0.7857 0.75 
0.95833 i 0.9545 0.95 0.9444 0.9375 0.9285 0.9167 

! 
I 

S meses 4 meses 3 ,,",ses 2 meses 1 mes 

i i 
I 
I , , 

I 

0.1 
0.3 0.125 
0.5 0.375 0.1667 
0.7 0.625 0.5 0.25 
0.9 0.875 0.8333 0.75 0.5 



T/J':.\S DE ¡'()'1TAUl't.D GRapo c::xr'-~ER~!:r.!A Mi::-"1C.\NA 

EDAD 'Ix 

12 .001H 
13 .00135 
14 .00135 
15 .00136 
16 .00137 

17 .00138 
18 .00140 
19 .00141 
20 .00143 
21 .00144 

H • O~14& 
23 .00148 
Z4 .00151 
25 .00153 
26 .00156 

27 .001&0 
28 .00163 
29 .00167 
50 .0017Z 
31 .00177 

32 .00183 
, 33 .00190 

~ .00197 
35 .00205 
36 .00214 

37 .00225 
38 .00236 
39 .00249 
40 .00263 
41 .00279 

42 .00297 
43 .00317 
H .00340 
45 .00365 
46 .00393 

--~ ..:.-=-
~ --
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47 • 004~S 
48 • 0~60 
'9 .0:>199 
50 .. 00544 
51 .00593 

~ .00648 
53 .00710 
54 .00779 
55 .00856 
56 .00')4Z 

57 .01039 
58 .011.(6 
59 .01Z67 
60 .01412 
61 .0155Z 

6Z .NnO 
6) .QI908 
64 • OZ1l8 
65 • OZ35~ 
66 .OZ613 

67 • OZ905 
68 .03Z30 
69 .03593 
70 .03999 
71 • tX?48 

n • (y.950 
73 .05508 
74 .06H9 
7S .06819 
76 .07535 

77 .034~ 

78 .09376 
79 .10418 
80 .11 S 70 
81 .12842 

~ .1t.!H 
8) .1 S 78' 
84 .17-:16 
65 .19130 
06 .ZI354 

."::=--~'----._-- . .-) 



- ----

17 
88 
S9 
90 
91 

9% 
9' 
94 
9S 
96 

97 
98 
99 

.. -.-(::> 

'----

., . 
.23560 
.25954 
.Z8SU 
.3U37 
.~l31 

• 375Z9 
.C09ZJ 
.«512 
.~8Z51 

.SZl41 

.56160 

.60Z~1 
1.00000 
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Anexo de la Regla Sexta 

-----2 

~~~de MO!talirlart lndivi~ual Experiencia 
Hexicana (1982~!9-1 

EDAD 1000 (Qx) 

12 "'2 
13 1.14 
14 1.16 
1 S 1. 19 
16 1.21 

17 1.24 
18 !.27 
19 1.30 
20 1 .34 
21 1.38 

22 1.42 
23 1.47 
24 1.52 
25 1.57 
26 1.64 

27 1.70 
28 1.77 
29 1. 85 
30 1.94 
31 2.03 

32 2.14 
33 2.25 
34 2.37 
35 2.50 
36 2.65 

37 2.81 
38 2.98 
39 lo 17 
40 3.38 .. 3.60 

42 lo84 
43 4.11 
H 4.40 
45 4.72 
46 5.07 



- 2 -
47 5.' 5 
48 5.86 
49 6.31 
50 6.80 
51 7.33 

52 7.91 
53 8.55 
54 9.24 
55 10.00 
56 10.82 

57 11 .72 
58 12.69 
59 13.76 
60 14.92 
61 16.19 

62 ~ , . 5 7 
63 19.07 
6{· 20.70 
65 22.49 
66 2'.43 

67 26.54 
68 28.84 
69 31 .3' 
70 3' .06 
71 37.02 

72 4 0.2' 
73 4 J. 75 
74 47.55 
75 51.69 
76 56.18 

77 61.05 
78 66.34 
79 72.08 
80 78.29 
81 85.03 

82 92.32 
83 100.21 

. 84 108.74 
85 1 17.96 
86 127.90 



87 
88 
8~ 
90 
91 

92 
93 
~J 

95 
96 

97 
9& 
)9 

- 3 -

138.62 
1>0.17 
'" ,: . 59 
1 i<;. 93 
190.25 

205,58 
?21.98 
239.48 
2,8, 13 
2.17.9S 

19A.'?S 
321 .21 

lQ00.00 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

México, D.F. 30 de marzo de 2000 

CIRCULAR: 5·10.1.6 

ASUNTO: Se da a conocer el Acuerdo por el que se 
modifica la primera parte, la Sexta, el Segundo y 
Tercero Transitorios del Acuerdo emitido el 22 de 
diciembre de 1999 por el que se modificó la Sexta y la 
Séptima de las Reglas para la Constitución de las 
Reservas de Riesgos en Curso de las Instituciones y 
sociedades Mutualistas de Seguros. 

A LAS INSTITUCIONES Y SOCCIEDADES 
MUTUAUSTAS DE SEGUROS 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio NO.366·IV-654, del 23 de 
marzo del presente. solicitó a esta Comisión que por medio de Circular, sin perjuicio de 
que en su momento se publique en el Diario Oficial de la Federación, se sirva hacer del 
conocimiento de esas Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el Acuerdo 
que emitió el 17 de marzo de 2000, por el que se modifica la primera parte, la Sexta, el 
Segundo y Tercero Transitorios del Acuerdo emitido el 22 de diciembre de 1999 por el 
que se modificó la Sexta y la Séptima de las Reglas para la Constitución de las 
Reservas de Riesgos en Curso de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999, 
con base en lo previsto en el artíOJlo 6 0 fracción XXXIV de su Reglamento Interior y 
después de escuchar la opinión de esta Comisión, con fundamento en los artículos 2°, 
33-8,34. fracción 11. 46, fracción 1, 47,53,76,81, fracción 11, 89, Y 91 de la Ley General 
de Instituciones y SOCIedades Mutualistas de Seguros. En tal virtud anexo encontrarán 
un ejemplar der citado Acuerdo. 



COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS CIRCULAR S-lO. 1. 6 
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lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 108, fracción IV 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de 
conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobiemo de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas delega en el presidente, la facultad de emitir las disposiciones 
necesarias para el ejercicio de las faOJltades que la ley le otorga a dicha Comisión y 
para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de 
diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 
1999. 

~-:jr- 7<' 
ANEXO • '1/ /(' 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
En ausencia del C. Presidente y de conformidad con el 
artículo 49 del Reglamento Interior de la ~omjsión 
Nacional de Seguros y Fianzas 
El Vicepresidente de Operación Institucional 



G.H.l 

• 

• 

ACUERDO POR EL QUE ESTA SECRETARiA CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTiCULOS 60., FRACCiÓN XXXIV DE SU REGLAMENTO 
INTERIOR, 20., 33-B, 34, FRACCiÓN n, 46, FRACCiÓN " 47, 53, 76, 81, 
FRACCiÓN n, 89 y 91 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y DESPUÉS DE 
ESCUCHAR LA OPINiÓN DE LA COMISiÓN NACIONAL DE SEGUROS Y 
FIANZAS, MODIFICA LA PRIMERA PARTE, LA SEXTA, EL SEGUNDO Y 
TERCERO TRANSITORIOS DEL ACUERDO EMITIOO EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 1999, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓN EL 31 DE ESE MISMO MES Y AÑO, MEDIANTE EL CUAL 
SE MODIFICÓ LA SEXTA Y LA SÉPTIMA DE LAS REGLAS PARA LA 
CONSTITUCiÓN DE LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO DE LAS 
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. 

PRIMERO.- Se modifica en su primera parte el Acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1999, por el que 
esta Secretaría con fundamento en los artículos 60., fracción XXXIV de su 
Reglamenlo Interior. 20 .. 33-8. 34. fracción 11, 46. fracción '. 47, 53, 76. 81, 
fracción 11. 89 Y 91 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros y después de escuchar la opinión de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, modificó la Sexta y la Séptima de las Reglas 
para la Constitución de las Reservas de Riesgos en Curso de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1985 y modificadas mediante 
Acuerdos publicados en el mismo Diario el 6 de julio de 1987, 30 de 
diciembre de 1991. 4 de marzo de 1994 y 28 de marzo de 1995. para quedar 
como sigue: 

·'Acuerdo por el que esta Secretaria con fundamento en los 
artículos 60., fracción XXXIV de su Reglamento Interior, 20., 33-8, 34, 
fracción 11. 46, fracción 1.47. 53, 76. 81. fracción 11. 89 Y 91 de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y después de 
escuchar la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, modifica 
la Sexta y Séptima de las Reglas para /a Constitución e Incremento de las 
Reservas de Riesgos en Curso de las Instituciones y Sociedades Mutua/istas 
de Seguros. publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
diciembre de 1985 y modificadas mediante Acuerdos publicados en el mismo 
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Diario el6 de julio de 1987,30 de diciembre de 1991, 4 de marzO de 1994, 
28 de marzo de 1995 y 20 de abril de 1998". 

SEGUNDO.- Se modifica la Sexta de las Reglas para la 
Constitución e Incremento de las Reservas de Riesgos en Curso de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1985, modificadas mediante 
Acuerdos publicados en el mismo Diario el 6 de julio de 1987, 30 de 
diciembre de 1991,4 de marzo de 1994, 28 de marzo de 1995, 20 de abril de 
1998 y 31 de diciembre de 1999, para quedar como sigue: 

"SEXTA.- Para el cálculo de la reserva matemática de primas se 
utilizará la Tabla de Mortalidad conocida como "CNSF 2000 -1 (1991-1998)" 
de acuerdo a la tabla anexa: 

TERCERO.- Se modifica el Segundo Transitorio del Acuerdo 
emitido por esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 31 de diciembre de 1999 ya que se refiere el Punto Primero del presente 
Acuerdo. para quedar como sigue: 

"SEGUNDO.- En los términos del presente Acuerdo se modifican 
la Sexta y Séptima de las Reglas para la Constitución e Incremento de las 
Reservas de Riesgos en Curso de las Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
diciembre de 1985, mismas que fueron modificadas mediante Acuerdo del 6 
de julio de 1987, 30 de diciembre de 1991,4 de marzo de 1994, 28 de marzo 
de 1995 y 20 de abril de 1998." . 

CUARTO.- Se modifica el Tercero Transitorio del Acuerdo emrtido 
por esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 1999 y a que se refiere el Punto Primero del presente Acuerdo, 
para quedar como sigue; 
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"TERCERO.- la disposición contenida en la Sexta de las 
presentes Reglas deberá observarse para todas las pólizas en vigor que se 
emitan con base en notas técnicas registradas o modificadas a partir del 10. 
de abril del 2000. Por lo que se refiere a las pólizas que se emitan o se 
hayan emitido con base en notas técnicas registradas con anterioridad a 
dicha fecha, las compañías deberán utilizar las hipótesis demográficas 
contenidas en las notas técnicas respectivas para efectos de realizar el 
cálculo de las reservas técnicas correspondientes.-

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.· Las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros. constituirán e incrementarán la reserva de riesgos en curso ;: 
conforme a lo previsto en este Acuerdo y en las demás disposiciones legales 
y administrativas vigentes. 

TERCERO.- En los términos del presente Acuerdo se modifica el 
Acuerdo diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 1999, por el se modificó la Sexta y Séptima de las Reglas para 
la Constitución e Incremento de las Reservas de Riesgos en Curso de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicadas en el Diario 
Oficial de fa Federación el 18 de diciembre de 1985, modificadas mediante 
Acuerdos publicados en el mismo Diario el 6 de juliO de 1987, 30 de 
diciembre de 1991, 4 de marzo de 1994, 28 de marzo de 1995, 20 de abril de 
1998 y 31 de diciembre de 1999. 

CUARTO.· A partir de la fecha de la entrada en vigor de este 
Acuerdo. quedan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan 
al mismo. 
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El presente Acuerdo se emite en México. Distrito Federal a los 
diecisiete dias del mes de marzo del dos mil. 

Atentamente. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
En ausencia del C. Secretario y de 
conformidad con el articulo 105 
del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 
El Subsecretario de Hacienda y 

cr
éI P7,' 

Gurtis. 
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• Anexo de la Regla Sexta 

I[{R(TIRU Tasas de Mortalidad Individual 

" CNSF 2000-1 (1991-1998) 
HACIENDA Y CREDITO PU8Uca 

Edad g. Edad g. 

12 0.000396 57 0.011119 
13 0.000427 58 0.011967 
1. 0.0004S0 59 0.012879 
15 0.000495 6{) 0.013860 
16 0.000533 61 0.014914 
17 0.000575 62 0.016{)48 
18 0.000619 63 0.017265 
19 0.000667 64 0.01857. 
20 0.000718 65 0.019980 
21 o.ooom 60 0.021490 
22 0.000833 67 0.023111 
23 0.000897 68 0.024851 
24 0.000966 69 0.02<;720 
25 0.001041 70 0.02872' 
2<; 0.001121 71 0.030874 
27 0.001207 72 0.03316{) 
28 0.001300 73 0.035651 • 29 0.001400 7' 0.038300 
JI) 0.001508 75 0.041136 
31 0.001624 76 0.044174 
32 0.001749 n 0.047424 
33 0.001884 78 0.050902 
34 0.002029 79 0.054619 
35 0.002186 80 0.058592 
36 0.002354 81 0.062834 
37 0.002535 82 0.067362 
38 0.0027J1) 83 0.072190 
39 0.002940 84 0.On337 
40 0.003166 85 0.082817 
41 0.003410 86 0.088649 
42 OJ)03672 87 0.094850 
43 0.003954 88 0.101436 
44 0.004258 89 0.108424 
45 0,004585 90 0.115832 
46 0.004938 91 0.1236n 
.7 0.005317 92 0.131973 
48 0.005725 93 0.140737 
49 0.006164 94 0.149983 
50 O.cXJ6637 95 0.159723 
51 0.007145 96 0,169970 
52 0.007693 97 0.180733 
53 0.008282 98 0.192020 
54 0.008915 99 0.203837 
55 0.009597 100 1.000000 

• 56 00103J() 

nz¡v.,....,.,.,., 
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CO/HISIOY -'¡'A ClONAL DE SEGUROS Y FIA/\Z"'-S 
·.Ib::::), D. F •• 16 de diciembre ¿l! 1998. 

CIRCUL'>R S- 19.2 

ASUNTO: .... UDITORES EXTER-'óOS Aen·ARIALES.
Disposiciones de ca..-ac:e:- gene:al :-e!atjvas a su 
regisrro '! funciones para auditar las iese¡-.·as 
~ecnicas de seguros. 

A L>.S L'iSTITUCIül'ol:S y SOClED.-\.DES 
Ml,TUAUSTAS DE SEGl1WS. 
Al'DITORES EXTER-"iOS .-\CTUARl-\.LES 

• y ACTU . .uuOS INTERESADOS. 

Es;:a Comisión. COn fundarn~mo en los . ..\nicuios 105 Y 107 de :2. Ley Ge:;e:-a; d:: 
Ir:.s::iruciones y Sociedades \(utuaiis;:2.s de Segures. ha resud~v e:-::i:ir ¡as sig:!..i:e:¡¡e~ 

dis¡:Josiciones de caracter ge:1e:-al. soore jos íequisitos que les A;Jairores =".::e;.-¡cs 
A.:ruanaies deben cumpiir j)2:2. vbte!le:- el ~egisuo que les ac;-e¿¡te como ~aies 3:1!e es~.! 

Comisión. 

Las instituciones v sociedades ;nuruaEs;:as de se!inJros deberán "resenia; = e5<a COr.1isiér.. el 
¿ietamen del auditor exte:no ac:uarial con jos elementos de j~icio en i~s que SUS;:e:-!te s:.!s 
opiniones y ciernas conclusiones sobre la situación y suficiencia de ¡as ieser;as de '::3.:-ác:e:
tec:tico. que deban consiimir ai ; i de diciemore de caaa a1'io. confor:ne.:; ic ¿jspues~v e:l b 
Ley invo~a¿a. a [as Regl:!S de caracte:- general ~ue emita la S~~et:?:::l ce Hacienca :,' 
C:-é:dito Pü:,lico :: a las disposi::iones q:..:e ~s,abje::e la presente Circ:..:laí. 

DE LOS REQFlSlTOS 

PRD1ER-\._ Para o~te:1e~ e: :-eg:slro i!nte es;:a Comisior. COwQ Au¿¡ro¡ =.x:e:-r.o A:;::.;~z:. 
los so/¡círames ceberán ;:>resen:a.- io sig'..:ieme. 

a) Solicirud ;>=:-a ODte:1e:- el reg:stro como . ..l..uciIOr ~:\le:-7lC . .!.:::;Jar:a: e:1 i:.~ 
cper;;.o:icr.es de Vida. Ac::¡¿entes y Erde:-medades y Dañas. y,o les 
Seg~ro) ce ?ensici':es. Deri\'adcs Ce 12.s Leyes ;;e S:!f!..;;iód 50ci2.l 
dirigida a e$~a Comisiono se~un modelo adju¡¡¡o. a la :::;2.1 cebe!"i:1 ::':1eX2.í 

copia de ;3 c:dula profesional (anve:-so y reverso), as: cerno cons¡'3.nc¡a ce 
estar 3.credi,ado mediame ios examenes cor.espor.di~mes er. el C:Jlegic 
Nacional de Ac:uaries. o :? ~-aira de la misma. ia cons:anc;a de ;;aber 
a:ieditario 2. s:!.::s:ac:::ion de es:a Comisión. les e:...a.me!1es requeridos pa.:2. 
jJrac:icar auciton.:!.5 ac¡uariaies de iese;-"'as h:c:1ica.;; er: la ope:-ación de 
seguros. 
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COfl,.1lSION NACIONAL DE SEGl.¡ROS y Fl-\..'-:V·.S CircularS-19.:!: 

b) Curricuium Vitae y c:Ja¡es~L!iera otrC5 documentos qUI! acre:.::¡!erl la 
experiencia profesicnal C;:; süiici;:.a!1;:e. 

e) En caso de que el auc::cr pe:-.:erlezc~ z allZUna rirma de audiroria ,J 

consultoria exter:1a, debe:-i prese:uar :!: ~om-bre de los mie:nbros de la 
ñrma que tengan carácter de socios. 

SEGC~·DA.- Para ser AuditOr Ex"terno A-:ruariai de ¡a) instiruciones v sociedades 
mutualistas de seguros autorizadas para c;e:-ar en el país. los solicirames 
deberán cumplir y acreditar lo )iguieme: 

a) Tener C¿dula Profesional de . ..\cn;a..rio e Lce:lciado en Actuaria emi:ic2 
por la Sec:-e!ana de Educ!cion púbiica. ':::1 case de e~"tran.ieros. preseZ"!;:!, 
la documentación equin¡~:1te. co:ú'orr.:~ a ios acuerdos inte:nacionaies 
que se encuentren en .... lgor. 

b) No ser directa o indirec;:a:nente accionü;:a. socio mutualista.' consejero o 
comisario propietarios o supiemes de I! empresa de seguros auditada. e 
de entidades integrantes ':e! grupo ñna::.::e:-o del cual rerme par.:e did:a 
institución. 

c) ~o tene:- relación de de?er:denc:a ¡abe:-::.: o económica. ni ser de:Jdcr. 
asesor o consultcr de la e¡;¡idaá a auc::::.r. J ce aiguna o aigur,a5 de :as 
sociedades comrolacas ;cr esra o !:'!.tidades imeg:-antes de! g:"1...:?0 
rinan::::ero del c;.¡aL en $l.: ;:Z50. forme ~.:....-:e la :nsrÍ!'Jciór: de segures. 

Se considera que exis:e je¡:¡endencia e'::Jr;ómica cuando los honorarios 
percibidos de la ins¡iI:..::ión o 50cie::3.': mur..:alisIa de segures y ¿~ 
entidades integrantes De: gr'.!po finan.:;~;-o del cuaL en su caso. fo~: 
parte la institución de $eg'..lros. o de en:i.:aaes o emprem subsidiarias G::: 
es;:a. represemen un :5'Q o mas de los i:1g:-escs rorales en un ejercicio ::1::: 
la fi:-ma a la cual pe;;:ene::::¡; el audii:Or. o aier.. cuando representen el-l-Cc·c 
o mas de los ingresos ,Olajes cid a!..:c:wí. si raies honorarios. e:1 :.In 
eje;-;:icio ?roviener. de ~a ~res;:aci6n dei ~e:-;icio de audilOria e:\-:erna a las 
sociedades antes me:1cior:acas y de ¡as ;:>e:-sonas morales señaiadas en ei 
.-\ri:icuio 29, f:-ac:::ió:1 iI. ~!..l.me:-2¡ :. ;i1:::so b) ce la Ley Gei1er~i de 
Instituciones y Sociedarie~ \!u::ual¡sras ;:e Segures. 

¿) ~o e$!;;,r st.!;e~o J. ¡lrOCe5"; ~~:1:?I, :1i h;;.:-er s:do co::éen~do ~cr ddih1 ce 
índole patrimonial que il~;!,¡te pena cor::;u.:.i: 

e) Comar'con experiencia ,Jícfesional atin¡;r;a de ::;lCO 2.ños en :r.slin..:c:ones 
.,; _~._ o sociedades mUlualis:as de seguros. ~e~segUíadoras. o despachos de 

Auditores ACluariaies. 

o Estar acreditado como :-\L!citor E .... -remc A::!uar.ai . mediame ios exame:-:e::: 
corresponcientes en e! Coiegio :'\ac:onai de A.:tuarios. o ero "::!5-~ 
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conuario. acreciitar a satisfacción ce e$:? Comisión los ex;!;;¡~:,:.::: 

requeridos para ;:JfJ.c:icar au¿¡,c:-:~ ac:-..;aria:!s je reservas [ecr.ic~~ 

g) inscribirse e!l e! Re~istro C! Au¿i:ores =:x:e:7los Actuariales de es:: 
Comisión. 

h) El Auditor Exte:no Actuarial debera contar :00 su registro en el momento 
de iniciar la auditoria. 

TERCER-\.- El registro de los Auditores =::\"1e:nos .-\C7.:.z.;-:ales ame esta (.::;omisión. 
quedará. formalizado mediante la expedición de :.!r.a Cédula. 

Cl'ARTA.- El periodo de vigencia del regis;:ro. así .:omo :.z. ~e\'aiidación como Audimr 
Externo Actuarial para dic::amina: las rese:"\'as :ec:ucas sera de dos años . 

Durante este periodo el Auditor =-x;:erno Acn.:!.."ial debe notificar por esc:"iw 
a esta Comisión. cuaiquier modiricación a 5;';S datos personajes. a ñn ce 
mantener acrualizado su registro. 

QCI);TA.- El AudiTOr Ex:emo Ac:uarial no podía dic:.z.minar sobre 1;: situaciór. :. 
suficienc;a de ¡as íese:"\'as de carac,er tecnic,:. de la misma ir.s'ÍIuC:ó;: .::;o 

sociedad mutua¡:s;:a de seguros ;JOí ;:¡as :e cinco años car.sec:;tivo5. 
pudiendo ser designado nuevameme después .:::: una interrupción mini:na de 
des a.ños. 

SEXT.".-

SÉPTli\-l".-

Esta Comisión poa;-a rechazar ~:.:aiquier so¡i.::ruc::r: e: caso de ~l!e a s;.: 
juicio ne cumpia con cuaiquier r::quisi:o p2.:-:; e! registro inicial o de.ie de 
cumpiir algún requisito paj2. su revaiidación. 

Si por cualquier circunstancia ;: en c:.:aiquie:- :iempc el A.ucitar E:-..--:ernc 
Ac;:uarial deja de sa¡isracer alg'J:1o o algunos de les requisitos eS:.1biecidcs 
en esta Circ:.Jiar. u ocuj¡a.. omite o disim!.!:a datos ir.1por.antes er: ics 
informes que deoa presenta:- a es,.:;. Comisiór~ ;:; incurre en faltas grave!= en el 
e.iercicic ae su ac:i\'idad a .iuicio oe es¡a Comisicn. és¡a proce¿~-:::. ;!. 

suspende:- O cancela:-- e! regisuo iespec:ivo. pre·.·¡a audier.cia ai ime:-esz.c...:. 

La documentación y papeies c-e traba.io que sopor.:en el dic:zme:i. Ce i;.! 
auditor.a eXief7la ac~uaria!, dée:-in ccnse:-':::5e por un pla:o mínir.-:o ;:;c 
cinco años. ue:-aro del tí.!!',SCUjSO de ia :iu¿i¡,:.ria y dentro de! ¡;;encior..J.co 
plazo, las instituciones y sociedades mut:':.liis"l25 de seguros. así como los 
Auditores Exte:-nos Actua:iales. estaran obligados a mostí<i7" a solicir..sd de la 
(omisiór.: les mencionados documentos y pa;Jeies de ¡íaba.lc. En S~ casco 
dichos documemos se;¡in revisados conjunta;neme con el Auditor E:\~e!":1o 
A.:warial. a fin de que este ie suministre o ar.:piie los informes o eie~er.tos 
de juicio que sirvieron de base par;: ia for;nu!a.:ión de Si.! apinió;;. 
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DEL DICTAME'i 

:'\0\ ""E:\A.- Los Auditores Externos Acruariales deberán verificar el apego a ¡as 
disposiciones tecnicas. legales y adminisrrativas vigentes en la consúrucion 
de las reservas u:cnicas. así como la surlcienc;iLde las mismas. Para ¡os 
erect.~s de las presentes disposiciones. seente;derá por suñcienc:a el que la 
instirución o sociedad mUIuaiista de selZUros ten2a adecuadamente 
cuantificada cada una de las reSeT\-'as tecnicas para hacer frente a las 
obiig!ciones de:ivadas de la carte:a suscrita por ella. conforme a las 
condiciones del contrato de seguro de cada una de las' operaciones que 
maneje la institución aseguradora. Dicha cuantirícación deberá re3.ji.:ar5~ 

con apego a las disposiciones legales apiicabies y a las sanas pracricas de: 
se2Uro. v en su caso. a la experiencia siniest:al respectin. conrome a L 
t¿;ú.:a ~cruariaJ aplicable y considerando que es adicional a la ve:iiicaci0;: 
legal de consrirución de resel"\'as tecnicas. Asimismo. los Auditores E:\'1emC5 
:-\:tuarial.~s deberán presenrr- a esta Comisiono por lo menos. la siguiente 
mIonnaCJon; , 
l. DICTA.ME!'i ACn:,\Rl\.L 

Prescn[ar en original y copia: 

t/l 
11 ti / " 

ai Dic:amen con la metodología empleada pa:a er-ecu..:ar la aucilona, rni.:i:Tlo 
que deoera. contener en forma detallada el resumen de reservas tecni:.::.s 
sob;-e las cuales emite su opinión el Auditor E.\.'1e~o .';c~uarial. Ei resume!"! 
general (Anexo 1). debe:a se:- preparado pOi la institución o sociedao 
mUlUalis¡a de seguros. inciuyendo todas las operaciones. Adjcior.a¡~e:-¡t: 

para aquelias empresas que operen les Segures de Pensiones Derivados d:e 
las Leyes de Seg-.Jridad SociaL deberan presemar ti :l ... nexo i -.-l... 

b) Les resume~es de resel"\'as tecnicas que se mues~;-an en e: Anexo :. 
ceoe:-an ser eLaborados por e! ...\.udiror E:\."1e:7Jc AcruanaL acompañarlos pClr 
íos .:omen:arios correspondiemes. y ur:icamen:e 5e j'rese:i.tarar. pü.~ 
aqL:~I!as operaciones en las que se deie~en riesviac:oi1es 

. \ ¡; / 
: .. ~ ¡ 

~_i (' 
i;; r7J 
\1:( 

i í 
V 

e) Resume:1 del análisis de ja me~odojogi2. empleada pOi ~2 \nsiiru.:::on ,:; 

soc:edad muruaJisra de seg-..trcs en 1a determinación de sus rese:--,::.::; 
,¿c:;ic.1s. eGn las observaciones cOíTespcndien;es. 

d) lnfNml! de irregularidades detecrad:!..S en los calculas para la .::ons,irució¡: e 
mc.ememo de ¡as :eser\"a.i. estableciendo el m"icen de did,2.:' 
ir.e.~'Ula:-idades, y en caso de que exisi.J.n exceder.tes y/o - j~sutjcienc:2 ée 
algtma de ellas. ei Audito. hará ¡as re::o~e~caciones ne:esarias Dara eue :,e 
efecruen b.s correcciones. en el ejercicio que corresponda, con e'! píOpOSI::
de que la información financiera que presenten las asegu:adQra~ J ¡;:: 
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Comisión contengan las :;:.:·~¡ficac¡ones ~!:!:-;ninadas por la auditoria 
acruarial realizada a cada U::1 :.! las :-es!:""'''a..;: :!:':1ic:!s. 

e) Obser"\:aciones realizadas y. e:-. su i:3..so . .:.::-:-!:.ciones de irreg:!Jlari¿aces 
detec-..adas en auditarlas de :.~:-~ ante;;ores. 

El informe a~arial deben '::'::itene~. ?or ,- :":"lenos. los elementes que a 
continuación se mencionan: 

a) InÍormaciór. detallada de: ::'::3.me:l a,:<t;.:....-:'!':. que consistiri en e: ce:Ol!:e 
de pólizas que presentero ~-:-!gulari¿ade:s . .;si como los cO¡::;:~:':::.:'5 :: 
analisis que acompañan y .!...7.;,iiar:. ia in¡""o;-::" . .:..:ion de ¡as reservas tec::.;.:a~ 
dictaminadas. sin omitir as;-e::os t!::nj:::o~ :-!;:vames. 

b) En caso de desviaciones e:: :! \·ail!acior. :! :--!servas H!cnicas. indica:-- los 
metOdos utilizados para e: :z:::Jlo ie ¡as es:::naciones respecri\:as. 

Invariablemente los dictame:::-5 e ¡:'.=or.::es :!::eran presema:--se en españoi 
debidamente flimados. 

DÉCL'·l-\.- En ei dictamen ac:uanaL es: .:.)ma e:: el :~=·~r:"":1e. para cada una ce las 
operaciones de que se {;-::.:!. jeoe:-i:-: ':e~;:~sa:- las s¡g~ie~::s rese:-"'!5 
tecnicas: 

/l 
! ! 

/ / 
I 

I 

i 

OPER;,CIÓJ' DE VIDA. 

Reserva de Riesgos en Cuno. 
• Reserva m.arematic:l 
• Prima neta no devengld2 

Seguros de Vida Individual.- ~--:dicz: las :-e~!:-"2S ;Jor :;¡ocaiic;;: de se;".!:c. 
e:1. forma sepa,aca. asi com~ :~.s pr:;-n2.S :le:.:....: j¡;e:-¡c:!s. para !05 sigt:iot~:~~ 

conce;:nos: 

.~ /K 
pia~es básicos. 
!::';¡~aprimas 

benericios adicionales. 
segures saldados. 
seguros prorrogados 

I I 
~/ 
j 

Planes Flexibles.- [noicar !!S ~ese:""y.!s ¡Ja:-a e::e ¡ipo de seguros. as¡ C:Or.iO Q;: 

ios rencies y dividenaos e~ !~::-inistiac:ón. ~~ :odas l~s versiones que emite 
ia compañia. 

. \ 
~~ I \ . \., J 
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Se~uros Colectivos.- Los (>o'!·~!':.)s sobre ai!ílur.2 de .:.s rr:,:'.:a¡¡':2':;~ 
anr~r:cr:nen!e descritas :n les :¿·~::-:~s ¿'!:1ni':~s.-

Seguros de Grupo.- Indicar !::.s ~ese:-,as c! riesgcs •.. ::":;5":: _ .. 

sepa;ada para los siguientes cor..:'!;:~s: 

planes básicos 
ex;:raprimas 
beneficios adicionales 

Seguros de Pensiones.- Se debe:"".:. :nfOíiTIar :e los seg¡.:.:-:: je a.--:';':li:':l'::S 

ciiie:i¿as o de Jos seguros a prima uni:a e cuai~:.:ier otra ¡::: .:.11ida':. 

Seguros de yema m:lSiv:l con modalidad tradicional o ¡lexible. y;;: ~;~1 
individual o colectivo.- El Aucii:or E:\-re:no .-i.,,::'..;a.""'ial. ce:::-a in':~iiT11L' :::.::
separado, en caso de aeree.ar di.::',:. modaJió . .:i. el proceSo: de ':.004:0: ~'':',! 
maneja la aseguradora. 

Reservó!: de Obligaciones Pendienres de Cumplir.- Se ':!~erar: .:~r.S;':;.-':: 
para ios seguros individuaL grupc y ~o¡e:::ivo !.:.s sigw.ie:-::!! ~:$e:-"::'E 

Dividendos 

Siniestros Pendientes de Pago 
Siniestros Ocurridos y ~'o Reponados 
Pólizas Vencidas 

Fondos en Administración 

Resen'a de Previsión. 

Reservas Técnicas Especiales. 

Fondo de Reserva de la Sociedad \Iutualista. 

OPERACIÓ'-; DE SEGl'ROS DE PE:\'SIO.\'I5 DERl ... ~DOS DE L;' 
LEYES DE SEGURlDAD SOCL ... L 

E:1 los documentos menc:onac!os .en I~ Di::pcsi..:ió:-: \·0\·en::. '::=:--!~.:in ::1¿i(~ :::
se¡Jarado lo rela:ivo a las siguientes re$er,as: 

Resen'a :vlaremarica de Pensiones.- Esta reser .. a se ::alcula.-::, $ocre ¡:o¿~ '='3 
pójizas con las condicicnes y objigaciones que se e:1cue:-:::~n e:; vir::- II 
momento de la vall;ación. 

• Debe:-a presentarse considerando ios siguientes .:onceptcs 

\ 

~ 
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il ?::-:siones de !nc:!~acidad por riesgos de !rabajo. 
• !ncapacióaó pe:-mane:ne parcial 
- bcapacidad permanente total 

b) Pe!1siones de muerte por riesgos de trabajo. 
e) Pensiones cierivacas del seguro de sobrevivencia por :iesgos de ¡¡abaje. 
d) Pensiones por invalidez 
e) Pensiones por seguro de vida.. 
t) Pensiones derivadas del seguro de sobrevivencia por invalidez 
g) Pensiones derivadas de cesamia en edad avanzada. jubiiación por v~~ 

y de retiro anticipado 
h) Los seguros de sobrevivenc:a derivados de jubilación. cesantía en eéa.: 

avanzada o retiro anticipado. 

En forma adicional. la Reserva \1atematica ¿~ Pensiones de'Jc::r: 
presentarse por separado para los Benericios Basic~s y los Bene~icio5 
Adicionales. 

Reserva Matemática EspetiaL· Debeni calc~larse para les. 3eneficic:;: 325icos 
:e los Segures de Pensiones. 

Debera presemarse consicera:1óc los siguie:lles cor:ce;nos 

a) Pensiones de muerte por riesgos de .¡abajo. 
b J Pensiones de:'ivaós del seguro de sobrevivenc;, por :iesgcs de "2.:z.jo 
;;) Pensiones ;Jcr seguro de \'ida 
d) Pensiones de:1vacas del seguro de sobre\"i\·encia ¡Jo:- :i1\"alió-::z. 
-,!} Pensiones derivadas de cesamia en edad a\"aru:ada" ";uoi1a.::ior: po:- vejez 

y de retliO anticipado. 
t) Los segures de sobrevive:1cia derivados de jubi!a:::i6:-.. cesan:ia e;-: ::::ac 

avanzada o retiro anticipado 

Reserva de Previsión.- Debera reiJon2-rse en for::;~ sepa:a:::2- ?a:a jos 
5e:1ericios 3asiccs~" Beneficies :\di:::ionaies. 

Resen"a para Flu,"uación de Inversiones.- Se cieDe~:: ?resemz.: ;::1 ;or~:;; 

5e?arada conside:-ando ¡as Rese;\"as para Flucruación ce bve:-siones 3asic:l ~ 
':"diclonal. 

En forma adicional. la Reserva para Fluctuación de b\'ersienes BasicJ y 
"-\oic:onal. debe:-z. presentarse por separado para ¡es 3e:1e!:lc:cs Básic::os \" 
jes Benericios Adicionaies. 

Reserva par::I Obligaciones Pendientes por Cumplir - Debera reper:a:3': .... 
:orm2 separarla: 
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Pagos Vencidas. así cor.:.:- ia ;:::-::ne:-! ~!:lta a que tenga derecho "!: 
pe!1sionacio que no hayan :::0 pa;:aOl.5 ;:: !! mes de que se trate. 

Pago de rentas ..:uyo pe;;.:;" de ?ag.: _~l::a veneiao y no hayan sic..:: 
reclamadas. 

Devoluciones y reemboises 11 ll\fS5. 
Litigios 

• En forma adicional. la Rese:-:! par:=. OL;.:.::ones Pendientes de Cumpiir. 
deberá. presentarse por sepa:::':o p2..~ Ic~ ~eneñc¡os Básicos y Beneficies 
Adicionales. 

Contribución :\rlensual al Fondo Espe<::.;j.- Deoera repor.ar en cich3. 
conrribución para cada uno de i..:-s :nese:5. de ;..:·~e:-do al ar..iculo ~~ Bis-! ce ¡z 
Ley General de Instiru.:iones y S..:-.::edadei M·_7_.:.iis.as de Seguros. 

OPER~CIÓ" DE ACCIDE:-.-rrS y DTE3..\lEDADES. 

Reserva de Riesgos en Curso. 

Seguro de Accidentes Per'ionales - E:-·.·_~ el die.amer'. de las rese:--,as 
Lec:1icas según la Dispesicic:; \ove::2. de ~:3. Cir:uiar por ¡ipe de seg:..:rv 
individuaL grut'o Y .:o!e:tivo. ;:::2 105 3ig'~.::-.:!s conce;ncs 

Coberturas oaslC2S de mt:!:":e. ;erci:.::, je miembrvs, re-er.loolso Oe 
gastos médicos e incapaci¿¿: ?or zccid!'=t. 

Seguro de Gastos \Iédicos :'\Iayores.- '::'';lr ei dicramen de las reser,as 
segt:n Iz Disposición Nover'G :'e es<a CirC'_:~ por tipo de seguro, inói\:ioca: 
'Ita ramiiiar, grupo y coi'tc;:i\·~. ;:ara las ca=~:-:-.lras totales 

Seguro de Sa.lud.- ~r1' .. iar e: ':ictar.:;!n ':: :::'5 rese;"\-'2s le::i1j..:~s sefu:: l.:: 
Disposición ~O\ie:;2 de '!s:a .:-:.::.¡iar ;or :::.: de seguía tndi\'idiJ2L g:-u.p..;, 
colec~ivo, pa:-a las ~obe;::ur~s :.:-::!!es. 

Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir.- Se deberán conside:-2.:' 
para Jos seguros indi\:iduzL grupo y ::::-::-:::\:0 las sigt!ientes reser\'.:!s 

Dividendos 
• Siniestros Pen¿iemes de P~o 

Siniestros Oc:.:mdes y:-':c Repor..ados 
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• Fondos en Administración 

Reserva de Previsión. 

Reservas Técnicas Especiales. 

OPERACIÓN DE DA.\"OS 

En !os documentos mencionados ~n :a Disposición )iovena debe:-i:: :::¿¡:~:
¡)Or separado lo :-eiati .... o a las siguier.:es rese:,"vas: 

Resen'3 de Riesgos en ClJrso. 

De pólizas con vigencia anual. 
• De pólizas con vigencias multiam.:~¡es. 

De pólizas de Grandes Riesgos. 

E:l moneca c:-Granje:-a. en cuamo 2 5;,; ;::articipacion :::1 e: mom.::: ¡otai d~ !2.S 

reser.:as tecnicas expresadas en mor:::::.::. nacional. . 

. -\51 como tambien. en forr.1z separac.::. las rese:-vas de los sig-:..:ie:m:s r.l.:ncs y 
subra::1cs: 

Responsabilidad (j,"jl }" Riesgos Proresionales 
- General. 
- Aviones y Barcos. 

'Jaritimo '!!' Transpones 
Carga. 

- Cascos. 
Incendio 
- Incenóio puro. 
- G;-andes Riesgos. 
A.gricola y de :\nimales 

Agrico¡a. 
- ?e:uario. 
- OlfOS. 

Automóviles Residentel 
Automóviles. 
Camiones . 
Otros . 
. ';utomóviles Turis:as. 

Credito 
Diversos 
- Misceianecs 

~) 
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- T~.:~icos 
- fundes Riesgos. 
Terremo(o y Orros Riesgos Cu.ótsuóficos 

Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir. 

S~ deberán considerar par: 105 diferemes ramos C;! =5:a ope;-acil~:: .~~ 

3iguiemes reservas: 

• Dividendos y Bonificaciones. 
• Sinieslros Pendientes de Pago. 
• Siniestros Ocurridos y:\o RepOllados. 
• :00005 en A.dminisuación, 

Reserva de Previsión 

Reserva de los Riesgos Catastróficos 

Rescn'a.s Técnicas Especiales 

OPERKIÓ" DE RL~SEG[RO 

a) \'eriticar que en caso de que la lnsúrución haya u::'::zado F2.!'Le ::: ,! 

r:se~a catastrófica en el diseño ae su programa A,.1!.!i de Re~~..::,: :-,~ 

P:-cporcional (catastrofico), este porc:maje no reoaSo:! ~l limj~e qu= :!3 

nc:-mas vigentes establezc:!n, En caso c: que rebase =3~e lim:.e. C;!::;~::. 

ir.:·ormarse ~: momo. 

b) Revisar que la distribución cie primas \' respor:.sú:::¡'::zoes Soe re!:::: 
cenrarme a las conciiciones estabie::idas ero los ::on~:-z:~s ;>ropcr:ior:!.:-~, 

comenidcs en el prog:-ama .':"nuai de Reaseguro In¡·or:;:,;.-- ios ':2$V) :!:-. :: $ 

que no se c;,.tmpian. 

e) E:l reaseguro f2Lult,:,tivo, re .... isar q:...!1! b Le~i,)n ':CJ:':::::-,;Jle 12.5 mi$::-':~ 

condiciones que las póiizas originales por lo que se ~~ril!re a vige:, . .::~ 
mento de la prima y clausulado. Esta rev:sión deberá ':'::i!5ider~ rodCE ::5 
grandes riesgos, asi como ios cant:-atos racuhativos -.:::.;~ orim:! exce:! :: 
;ea igual a ¡; prima promedio de la cane:-a cedi¿a e:'l :~-.:~I:ati'"o (qt.:~ -:.~ 
conside:-e a tos grandes riesgos). Informar ¡os .:as05 ! .. los que :'l~- ~:: 

cumpian. 



I 

cor-..aSION NACIONAL DE SEGUROS y FiA."IZ,;S Circular 5-19.: 

La información sdiótJ.oa ~:1 es;::! C¡;-cular es la mínima por ;0 que ei .:omeni¿o .. , :s 
limitativo en relación al ~JcJnc! y ~!"~f...:ndidad que el auditor juzgue penine:'jie. 

DÉCIMA 
PRL\1ER-\.- La enrrega a esta (omisión del ciic:ame:1 acruariai lotes re:~:-:do. s~ :-ea¡;:.~:-..:. 

demro de los sesenta días naturales simlienres al cie;rre de;! :i:rcicio anua~ :."! 
que se trate: el informe actuarial al ~ue se rerie:-e la pres~:'j¡e Cir'::Jia:-. S;! 

debe:-a entre2ar demro de los nOVenta dias narurajes si2Ui~::¡es al cierr"! ':e: 
ejercicio anu~1 de ql.!e se rrate, -

En caso de que la fecha limite para la entrega sea inhabil se .:or.siderará ,:omo fe'::-:l li;:::::. 
el dia hábil inmediaiO siguiente. 

DÉCDl ... 
SEGC::"."DA.- En ¡oco caso. cuando en el curso de ia audi:oria. el A,uditaf E.x:::7.: 

Acruariai conozca de irregularidades que con base en :;ll jui,:;o ?for'"esioi:,!: :,. 
atendiendo a los principios acruariaies generalme:1Ie acep,:=.dos. asi co::-,: ! 

¡as disposiciones legaies y administíaIi\·as vigentes. pue::ar. ?oner e;¡ p':!'::;:-..: 
:a estabilidad, soh;e::.c:a o iiquidez de ia ¡ns!itucion o socie¿.:.c ml.,;rual¡s:,! ':.: 
:;egurcs, aenera p¡ese!"ltar de inme¿ia:o al ?:-esirieme :e: Cor.se}c .:':!' 
Administrac:on de ia institución o sociedad ml!ruaiista de seguros. ~ :,-'s 
comisarios y al Au¿ilOr Ime::1o correspondieme. asi come:=. es;:a COr;¡i3:::-.. 
l.!n informe detallado sobre ia situaCión observada y s;.: opinior. :-eiativa :=. ,':'5 

implicaciones \' erecros que ~aya ?rovoc3do o ?ue¿a provoca:- '::'::::=. 
situación. 

J'-/l 
\, / / 

A.sirr:isiT1o. cuando el Auditor E:\."1e:-no Ac:uanaJ .:ono::.:::. ia ?rác:ic'! :e 
ope:-aciones prohibidas. conforme a !o dispues!o ?or el . .1 .. --:I'::':!O 6: ce :2 :';:y 
Ge:1eral de Ins:it:J::icnes y Socieódes Mutuaiistas de Seg..:ros. 0 ':e 
operaciones que se aparten de ¡as pe:-miIidas q:Je señala ei arnc:.;io ::..: :d 
citado orden.amie:1IC legal. o se e;¡c:Jemre e:; aigun: ce ios supue5":.:'s 
previsiOs por e! A.::i::uio 7~ de ia ley in .. ·ocaca ceae:-a ?rc.:eder cor . .ror:::: ¡;, 

lo sef1aiado en e: par.-afo ame:ic:-. l' / 
f 

, 

í 
! 

~DÉCDH 
í TERCERA.-
I I 

I 

=:1 ¡ncumpiimie:1lC' de es¡a dispcsi::or. dara !u!;a:- e:1 ;e:"'í:"l.i:1cs ::: :a 
Jispcsición Septima de es¡a CirCUlar, G !;). :ance:,:,cicn de: :"e,gist;"Q Cto:-;~:,) 
por estJ Comisión. sin peíjuicio de las :-espcns;:~iii¿ades ~,. que ei al.!':::o¡ 
pud:~ra inCUf¡!r CC¡;:0r:-ne a l:s :1ermas ::.p:icables 

Si come [esui¡ado ¿e !a Auditoria ..l.c.~arial se de!ermlna;] ex~ede:1¡es :: o 
ir.suricie!1cias reie\·ames e:¡ !as Rese!"'\':=,s T ec:¡i::as. ]:=.5 i::s¡:in.::::on: = \. 

so.::eaaoes mu!u2.i¡s~2.s de se;'..!ros :n\'ariableme:1!! es¡a;:!.;. obiig:!.é~ a 
realizar ios movimientos cantabies ne:esarios. con el prcposito de qu':!' ~".!:; 

Estacas Financie~os refie.ien en Icde :nomen,o los saldos auj;::ados .:e :2.$ 

\ 
~ Q) ) 
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12 

Reservas T¿cnicas. constituidas :onrorme a ¡es procedimientos técnicos. 
legales y administrativos vigemes. 

DE LOS EX..\ME:-iES 

• 

I 

DÉCDLA 
Cl'ARTA.· 

I "í) 
~ / / 

De conformidad con lo establecido en el in.::sc f) de la Segunda de las 
presentes disposiciones, los Auditores E:\""iemos :~,ruariaies debenin aprobar 
los examenes escritos sobre la operación a audi:.u. con base e:l los siguientes 
temas: 

Conocimientos gene:-ales de ::1ues¡;-eo. ?robabilidad. esradis.:::1 
matematicas ñnancieras. 
Legislación de Seguros. 
Legislación en materia de Seguriead Sociai. 
Valuación de Reservas Técnicas. 

a) Los Examenes de conocirnientes serán elaborados por el Coleg·:..:· 
~acional de .--\ctuarios o. en su C!5J. por es¡¿ e .:misión. 

Ei temario del examen se da.-a a conocer el pr:mer dja de caria pe:-iodo de 
presemación de solicitudes. 

b) Para considerar aprobado c:..;aiql.lie, exaiOlen a que se refiere es.a 
disposición, se debera ootener una caE¡lcacior. ;j1inima de 75 sobre 100. 

e) Los meses para reali.:ar los t~arnjtes en relacion a Jos exa:nenes. serar. los 
siguientes' 

Solicirudes : abril. 
Examenes: mayo. 
Resultados' jl!nio . 

. ' iJ / I L .. 2.s fech~ de ~os dex~i71~:le~ se carar: a conoce~ en es:a Comisiono la ti:~im: 

~
.~ LA RE\AS~:.:~:::3.-0 e "30a ano. 

I . 
\ i U['\'T -\ - Para la re\aitdacJon del registro cerno Au¿itor Exremc . .l.c:uarial !lara 
'f DECl\l.\ 

" d!ctammar. b.s resen as tecilIcas se de::>era cumpllr :on 

a) La prese¡,:ación ame es:a Cor:tision de la 5Qiicit'Jd de re\"alicac::)r, e:!: 
registro para dic~aminar las reservas tec:tic2.s. utilizando e! mis;r.,:
formato adjunto a la presente Circular. notificando por escrito cualqui¿~ 
modificacion a los datos proporcionados con ~nterioridad. a ti:: do;' 



/) , 
/ 

i 

/ 

co~usrON SACION.A.l. DE SEGli"ROS y FLA..NZ..s..S e ircuiar S-! ~ .2 

DÉCD-L~ 
SEXTA.· 

OÉCDlA 

mantener actualizaco dicho re2Ístro. asi como e! cU:-:lculum vitae. dicno 
tramite se aebera realizar el me-s de junio de! año de ,·e:1cimiemo. 

b) La acreriiración e:1 el Coiegio :\acional de Ac:uarios o ame es.a 
Comisión. de los conocimientos acruaJizados reque:idos para practic:tr 
auditorias acruariaies de reservas técrucas, 

Las instituciones o sociedades mutuaiís.as de segures . .ieoerin presentar a 
esta (omisión. dentro de los 30 días hibiles ;¡csreriores .al de la Sesión de: 
Consejo de AdminiStración en que se apruebe la contratación de los servicios 
de audi[Qria eX1:ema ac-:uariaL copia certiñcada ?or el Sec:e!ario de! Conse.io 
riei al.:uerdo correspondiente: así como también copia simple del contrat~ :e 
pres;:;lción de servicios celebrado con el Auriitor Ex¡emo Acrt.;.:!:::.:. 
correspondiente. 

La sustitución del Auditor EX1:emo .--\c:uarial que reaiice una insrii:u-::::-·r: .. ' 
sociejad mutualista de seguros. dehera se:- imonnada ?reviame:1re .1 ~~:.:. 
Comisión. exponiendo las razones que ¡a moti'·a.11 y suje:andose a io ;1re,·isL.' 
en el parrafo anterior. En este caso la Comisión ;lodrá re.:!.j:zar cons!.!l¡as .::or. 
el Auditor E:\"1emo Acn.:arial sus.iruido. 

SEPTDl-\.- LJ.s instituciones o sociedades mUlualis¡as de seguros dó~rin revelar ::1 la 
puoli.::ac:ón anual que etecruen de sus eStacas financie:-vs. el nombre Q;!; 

Auditor c>"1emo Actuaria] que naya dic:amir.ado sus rese;-'as ;:ecnicas 

DISPOSICIO'\"ES TRA'\"SITORHS. 

PR.[\·IER...\.- Las presentes cisposiciones em¡-a;-an er: ,'igor a pa .. i:-.:id J~ óe "!nero de ¡~)q'-. 

SEGr]\'"DA.- El plazo 3 que se reriere la Disposición Quin;:a se computa:-a a pa:-:ir c;!; 
de enero de 1997. 

L:! ¡:líeserae Circular sustituye y deja sin efec<c a la dive:-sa S- ¡S . .: üe: 3 ae febrero de 1 ~()S 

1..;:; anterior se nace de su :onoc:miento con fundame:nc::1 e! . ..l .. -:ic:.!i::; :OS r:-ac:ior, ¡\' c;! 
l-=. Ley Gt!ne:-aj !:1s,jmciones ~. Sociedades ~1:J¡:uaj!s,:!S de Seguros 

A¡entameme. 

;\AL DE SECrROS y n,'\"ZAS 

I r 
I! ", 
,.-\Güll.ER' \ "ERDlZCO 

Anexos l 



~'G'" ! .:<> . 
: '" ---. -,-
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

soucrruo Dé REGISTRO DE AUOfTOR =xrERNO ACi'J-:'R.JAL 

DATOS OEL ACTUARIO 

NOMBRE 

OOMlctLO PARTICULAR 

¡No) 

!!:Sj,1.CC) 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

TITULO EXPEDIDO POR: 

C:::DULA PROFESIONAL No. 

FECHA DE EXPED1CION DE LA CEDULA PROFESIONAL 

DATOS DEL .:JESPACHO Al.::JV:: PERTENECE 

RAZON SOCIAL ~ 

------------------------------------------------------~--
DOMICILO 

:~) 'No' ( :;>,) 

SOUCITA REGISTRO PARA AUDITAR !..AS OPERAClONES DE 
.:;~.:.! ) AC:::::¡¡;:NTES '! ~N;:=~M;:l';'::;S i 

JAÑCS! ) S::G:,::::s:>E .=::NS::',;:::: ::=~:V.:l,:'::s::: 
:,..:.:: _=':'::5 :); S;~' ... := ::.: S:X::':':" 

=,aíO protes.a ce ceclr ia I/erea':: declaro, no :.!ner relac:én de cc:enJenc¡a I;;;'oroo. : ;C:l:1cr;:lca. '-.1 

.ser aCClonES:2 o deucor de la entioad a auci:ar, o de alg~na o 21;::,mas de las soc:=:i!':::~ 
::cnrroI8oas por este? enticaaes mlegranles ce! gr.,¡:Jc financ:@r:: ::ei :ual forme ::a:-::e la InStllUClcr, 
,::e seguros, en su case, no es,ar sUJeto 2 crocesc, ni naber SI:: ::.ncenaoc ~or ::?_,~: oe in::cie 
:atnmonlal oue ameflle oena :orooral. 

;Mexico. D.F., <1 

FIRMA O=::'" Sou:::T:.:r7":: 
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