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UITRODOCCIOK 

La palabra SOLVENCIA de acuerdo al diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Espanola, significa 
carencia da deudas o capacidad de satisfacerlas. 

Una empresa es solvente si es capaz de hacer 
frente a sus obligaciones. La solvencia debe ser la 
preocupación mayor del asegurador responsable y empanado en 
cumplir con sus asegurados en todas las circunstancias. 

La solvencia os parto fundamental de la imagen de 

la compaJHa de seguros, es una garant!a para permitir que 

las entidades aseguradoras, que asumen obligaciones a muy 
largo plazo estén en situación de hacer frente a sus 

obligaciones, también a muy largo plazo. 

Una empresa de seguros puede estar bien 

organizada, tener ideas modernas y dar un excelente 
servicio de asesoramiento a su clientela. sin embargo, si 
no le posible pagar los siniestros, perder& muy 
rApidamente su prestigio. 

A diferencia de un producto industrial, lo 
esencial de la protección del consumidor de seguros, no es 
el precio, sino la solvencia de la institución. 

La solvencia de una institución de seguros es lo 
- que adiciona calidad al producto que denominamos seguro. 

Al ser el seguro un contrato de confianza, basado en la 
buena fe, es evidente que la calidad de éste se compone de 

varios elementos fundamentales. Por un lado, la adecuación 

de la cobertura a las necesidades singulares del asegurado, 

por otro, la eficiencia de los hombres y la organización de 

la entidad aseguradora a trav~s del tiempo, en la forma de 
prestar los servicios al asegurado. La solvencia deviene 

as! en la garant.!a fundamental de un contrato basado en la 
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confianza, la solvencia de la institución es la garantía de 

los asegurados. 

El mantenimiento de esta sol.vencía es uno de las 

principales responsabilidades de la directiva de las 

instituciones de seguros, de hecho debe estar presente en 

las estrategias de planeaci6n financiera, vigilando siempre 
que se cumplan los siguientes objetivos: 

Salvaguardar los interesas de los asegurados, no 

permitiendo que la compaíHa llegue a niveles en 

los que ya no pueda responder por sus 

obligaciones. 

Garantizar la 
institución 

permanencia en ol mercado de la 
cumpliendo la función que le 

corresponde dentro de la sociedad en la que fue 

creada. 

En mercados inflacionistas, donde se crece por 

encima de la inflación o el coeficiente de gastos generales 

es asfixiante, es necesario no solo contar con un capital 

pagado suficiente o reservas técnicas determinadas de 

acuerdo al monto de las obligaciones, sino que se deben 

considerar todos los aspectos técnicos que en su conjunto 

dan la solvencia de la empresa. 

Es importante considerar que en caso de un 

siniestro de carácter catastrófico, si la compan!a no tieno 

una correcta y sólida estructura técnica, aún con todo su 

capital no ser!a capaz de responder económicamente. 

Por lo que es necesario que se vigilan, no solo 

la consti tuci6n del capital sino otros elementos como la 

suficiencia de primas y reservas técnicas, indicadores de 

gastos administrativos, de adquisición, costo y utilidad de 



reaseguro, liquidez, rentabilidad, y otros factores que en 

su conjunto representan la SOLVBHC:tA DB LA :tNST:tTOC:tOH DB 

BBGOROB. 

Dentro de ésta, se pueden distinguir los 

siguientes escalones: 

La SOLVBHC:tA BSTAT:tCA que configuran las reservas 

y provisiones técnicas la cual se expone en el capitulo II. 

La larga vida de los contratos de seguros y la 

permanencia de las carteras a lo largo del tiempo, son las 

causas de que haya de plantearse el segundo escalón 

representado por la SOLVENCIA de las entidades aseguradoras 

desde el punto de vista DINAHICO. 

Esta dinamicidad, es la que distingue al Hargen 

de Solvencia de la Comunidad Económica Europea y Capital 

H!nimo de Garant1a en México de las reservas y provisiones 

técnicas, acerca de los cuales se habla on los cap1tulos IV 
y v. 

Y por ültimo, se podr1a considerar un tercer 

escalón, representado por la necesidad de mantener una 

sólida ESTRUCTURA TBCNICA en la institución de seguros, 

base fundamental de una sana competencia y buen desarrollo 

del mercado del seguro, a través de la determinación de 

parámetros que reflejen la situación que guarda la 

institución de seguros respecto al sector y a la econom1a 

del pa1s, en el cap! tul o III se explicarán los diversos 

indicadores de gestión que se determinan para esos rines. 
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C A P I T O L O I 

Por .la importancia primordial que tiene la 
solvencia de las instituciones de seguros para los 
asegurados, las autoridades emiten reglas y vigilan de 

cerca la situación de cada compañia. 

La Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros siempre ha tenido como uno de los 
principales objetivos el salvaguardar los intereses de los 

asegurados a través de lineamientos que determinan la 
adecuada estructura de las instituciones. 

En la Ley modificada por el Decreto del 29 de 

diciembre de 1960, encontramos que ya el articulo 78 
establece el procodimiento para calcular la suficiencia o 

raltante de capital con el objeto de garantizar las 
posibles pérdidas por desviaciones estadísticas que afecten 

a las instl tuciones de seguros. Para las operaciones da 

vida y de accidentes y enfermedades determina un sistema de 
racil aplicación que en al tiempo mostró sus bondades, toda 

vez que el nivel del capital m1nimo del sector era el 

adecuado hasta la publicación de ia reglamentación del 

articulo 60 en 1990. 

Asimismo, mediante los art1culos 45, 47, 51 y 52 

de la Ley actual, se reglamenta la constitución e 
incremento de las Reservas de F'luctuación de Valores, 

Riesgos en curso, de Previsión y Reservas Técnicas 

Especiales, respectivamente, con el objeto de apoyar los 

recursos de la aseguradora para garantizar a futuro el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

A través del régimen de constitución de la 

Reserva de Riesgos en curso se da la Llexibilidad necesaria 

para adecuar la operación del seguro a las condiciones 
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econ6m1cas existentes de acuerdo a las condiciones de las 

carteras de las lnsti tuciones de seguros. 

La Reserva de Fluctuación de valores y la Reserva 

de Previsión se constituyen con el objeto de mantener a las 

instituciones de seguros en condiciones adecuadas de 

seguridad y de liquidez, para cubrir las posibles bajas o 

pérdidas que se producen en el mercado sobre los valores de 

renta variable, as! como, las desviaciones estadísticas en 

la siniestralidad de las propias instituciones. 

Las Reservas Técnicas Especiales se constituyen 

para hacer frente a posibles pérdidas u obli~aciones 

presentes o futuras a cargo de las lnsti tuciones, como en 

el caso de la Reserva para Riegos catastróficos que se 

utiliza en caso de siniestro, después de que se agotó la 

prioridad fijada para efectos de los Contratos de Exceso de 

Pérdida, asi como la protección derivada da los mismos o de 

cualquier otro tipo do reaseguro adicional. 

Conforme al articulo 56, en general se establece 

el régimen de inversión para los recursos que manejan las 

instituciones de seguros, se determinan porcentajes mínimos 

y m!Jximos do inversión en los principales renglones 

bonos, acciones, inmuebles, hipotecas y otras inversiones. 

En la Ley General de Instituciones y Sociedados 

Mutualistas de Seguros publicada en ol Diario Oficial de la 

Federación el 3 de enero do 1990 se determina la estructura 

de las compa!Uas de seguros en términos de los siguientes 

art1culos: 
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ASPECTO CONTABLE 

Art. 29.- CAPITAL PAGADO. 

Las instituciones de seguros debertin contar con un capital 
m!nlmo pagado para cada operación o ramo que se .les haya 
autorizado, mismo que la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Ptlblico rijar4 durante el primer trimestre de cada alfo, 

tomando en cuenta los recursos que, 
indispensables para el ejercicio 

procurando un desarrollo equilibrado 

a su juicio, sean 

de su actividad, 
del sistema y la 

competencia sana entre las instituciones, as! como la 

situación económica del pa!s. 

Mediante la determinación de los capitales m1nimos pagados 

para la prfJctica de las operaciones de seguro y de 

reafianzamiento, so busca que las instituciones de seguros 

tengan una posición financiera sólida que les permita 
responder a las obligaciones 

responsabilidades que asuman en 

actividad. 

as! como a las 

el ejercicio de su 

En acuerdo publicado en el Diario o.ricial el 20 de marzo de 

1992, se establece el monto del capital m!nimo pagado 
conforme a lo siguiente: 

OPBRACION 
VIDA 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

DAJlos 

RAMOS 

UNO 
DOS 
TRES O MAS 

XOHTO 
$3,700'000,000 .. 

$ 900 1 000,000 .. 

$2,800'000,000. 
$3'700'000,000. 
$4 1 600'000,000 .. 

Asimismo, mediante circular s-021 del 23 de diciembre de 
1991, se dio a conocer a las instituciones de seguros y de 

reaseguro el procedimiento que servir!J de base para rijar 
el capital m!nimo pagado. 



RESERVA LEGAL 

De las utilidades separar4n, por lo menos un~ 10\ para 

constituir un fondo extraordinario de -reserva, haBta· 
alcanzar una suma igual 81. 75% del. importe del. capital 

pagado 

ART. 45.-RESERVA FLUCTUACION DE VALORES 

Las instituciones deberAn constituir una reserva de capital 

para fluctuaciones de valores, con las cantidades que 

resulten de aplicar a las utilidades que arroje el estado 

de pérdidas y ganancias formulado de acuerdo con esta Ley, 

los porcentajes que, sin exceder en ningún caso del 20\:, 

para cada operación senale mediante reglas de carActer 

general, la Secretar!a de Hacienda y crédito Pablico, 

tomando en cuenta la situación económica del pa!s, la del 

mercado de valores, la composición de la cartera de 

inversiones de las instituciones y el rendimiento promedio 

de dichas carteras. 

Para la consti tuci6n e incremento de esta reserva, las 

instituciones de seguros debar4n tomar como base la cartera 

neta de inversión, que en valoras de renta variable 

mantengan afectos a sus Reservas Técnicas, Capital y 

Reservas de Capital, do conformidad con los art!culos 57 y 
61 de la Ley General de Instituciones de seguros, as! como 

el porcentaje do inversión que representen las acciones y 

participaciones en el capital pagado de un solo emisor. 

respecto de la base nata de inversión. La consti tuc16n e 

incremento ser& igual al monto que resulta de aplicar a las 

utilidades del estado de pérdidas y ganancias los 

porcentajes establecidos en la circular s 462 del .17 do 

diciembre de .1985. 



AR7' 56.- INVERSION DE RECURSOS 

Las instituciones de seguros invertirán los recursos que 

manejen en términos que les permitan mantener condiciones 

adecuadas de seguridad y con la liquidez apropiada al 

destino previsto para cada tipo de recursos. A tal efecto, 

la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, determinarfl 

las clasificaciones que las propias instituciones deberán 

hacer de sus activos, en función de la seguridad y liquidez 

de dichos activos, determinando, asimismo, los porcentajes 

mAximos de las reservas técnicas y en su caso, de los demás 

recursos que con motivo de sus operaciones mantengan las 

instituciones. 

AR7' 60.-CAPITAL HINIHO DE GARANTIA 

Las instituciones de seguros deberán contar con el capital 

m1nimo de garant1a que resulte de aplicar los 

procedimientos do c.§lculo que la socretarla de Hacienda y 

Crédito Público determine mediante disposiciones de 

car~ctor general. 

Las reglamentación se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre de 1990 y circular s 002 del 

15 de enero de 1991, en el capltulo V se expone la 

metodologla de c&lculo que se siguió para la determinación 
de dichas reglas. 

ASPECTO TECNICO 

AR7'. 36 .-REGISTRO DE TARIFAS, PARAHETROS TECNICOS Y 
DOCUMENTOS 

Las Instituciones de seguros deberán realizar las 

operaciones de seguros y reaseguros, debiendo ajustarse al 

cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones de este 

articulo en materia de coberturas; planes; tarifas de 

primas y extraprimas; los procedimientos para calcular las 



tablas de valores garantizados¡ las reservas por riesgos 

peligrosos o anormales y por cl.§.usulas adicionales; el 

porcentaje de utilidad a repartir entre los asegurados¡ los 
recargos por costos de adquisición y administración; as1 

como para determinar el dividendo y boni:ticaciones que 

corresponda a cada asegurado; las condiciones de 

colocación¡ documentos relacionados con la oferta, 

solicitud y contratación de seguros o derivada de lista; 

contratos para ceder riesgos en reaseguro y bases para el 

cAlculo de primas y reservas: 

I ~- Ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones que contraigan esas instituciones con los 

asegurados; 

II.- Las estipulaciones que contengan los contratos en las 

diversas operaciones y ramos de seguros, as! como el 
importa de las primas y extraprimas, su devolución y al 

pago de dividendos o boni:ticaciones en las pólizas en que 

se contrate eso beneficio, se aplicarlin sin excepción a 

todos los riesgos de la misma clase¡ 

III.- La seguridad de las operaciones; 

IV.- La adecuada selección do riesgos en la contratación de 

seguros, as! como para la cesión y aceptación de reaseguro; 

y 

v.- Claridad y precisión en la comunicación individual o 

colectiva que se realice por cualquier medio con los 

aseguradosª 

Las insti tucionas de seguros deberán presentar ante la 

Comisión Nacional de seguros y Fianzas, para erectos de 
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registro y vigilancia, los documentos y deml!s elementos 

mencionados anteriormente, cuando menos treinta d1as 

hábiles·antes de su utilizac16n o puesta en operación. 

ART. 37.-LIHITE DE RETENCION Y REASEGURO 

Las instituciones de seguros deben diversiricar l.as 
responsabilidades que asuman al realizar las operaciones de 
seguros y reaseguro. La Secretaria de Hacienda y Crédito 

Póblico, determinar.§ mediante reglas de car.§cter general, 

los porcentajes de las sumas de capital mínimo de garant1a 

y reserva de previsión que sirvan de base para fijar, en 

cada operación o ramo, los limites de retención de las 

instituciones en un solo riesgo. 

Las instituciones do seguros .tijar~n anualmente, dantro de 

los porcentajes que se re.fiare el p/Jrra.fo anterior, sus 

1.1mites máximo y mínimo de retención tomando en cuenta el 

volumen de sus operaciones, el monto de sus recursos, el de 

las sumas en riesgo, la experiencia obtenida respecto al 

comportamiento de la siniestralidad, as1 como las políticas 

que aplique la Institución para ceder y aceptar reaseguro. 

Los excedentes que tengan las instituciones sobre sus 

límites de retención en un solo riesgo asegurado, podr.§n 

distribuirlos mediante la participación en coaseguro de 

otras instituciones 

autorizadas. 
o bien, cederlos a institucionos 

La Secretarla de Hacienda y Crédito Póblico y, en su caso 

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en la aplicac16n 

do lo dispuesto por el presente articulo, deben propiciar 

la consecución de cualquiera de los objetivos siguientes: 



a) La seguridad de las operaciones; 

b) La divers1ricaci6n t:écnica. de los 

instituciones; 

11 

e) El aprovechamiento de la capacidad de ·retención d&l 

sistema asegurador; 

d) El desarrollo de pol!tlcas adecuadas para la c8si6n - y 
aceptación de reaseguro in terno y externo; o 

_,. -· 

e) La conveniencia da dispersar los riesgos qu_~. P'?r> ~u 
naturaleza catastró:fica puedan provocar una· --·iÍusdBCUiicia 
acumulación de responsabilidades y afectar ~la Bs'f:ai.iiiidád 
del sistema asegurador. 

ART. 46.-RESERVAS TECNICAS 

Las instituciones de seguros deben constitÜir' las 

siguientes reservas técnicas: 

I. Reservas de Riesgos en curso; 

II. Reservas para obligaciones pendientes de cumplir; 

III. Reservas de Previsión; 

IV. Las demlis previstas en esta Ley. 

ART. 47.-RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO 

L4 reglamentación de este artículo se dio a conocer en la 

circular S-461 emitida el 17 de diciembre de 1985 y 
posteriormente han sufrido modiricaclonos mediante 
disposiciones publicadas en la circular s-002 del 15 de 

enero de 1991, en general se establecen los siguientes 
lineamientos: 
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Las reservas de riesgos en curso que deben constituir las 
instituciones, por los seguros o reaseguros que practiqu~n 

serién: 

Para los seguros de Vida 
creciente, la reserva 
procedimientos actuariales. 
la prima neta no devengada. 

Con prima constante y riesgo 
matemática determinada por -
Para los temporales a un alfo, 

Para las operaciones de Accidentes y En~ermedades-· y --de- -
Danos, a excepción de los seguros de naturaleza 
catastr~rica, la prima neta no devengada. 

Para los 

cantidad 

determine 

seguros de danos de naturaleza 

que resulte de aplicar los 
la Secretaria de Hacienda y 

catastr6tica la 
porcentajes que 
Crédito Pílblico 

mediante reglas de car~cter general, al total de las primas 

emitidas correspondientes a las obligaciones asumidas. 

ART. 50.-RESERVAS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR 

Por pólizas vencidas, por siniestros ocurridos y por 

repartos periódicos do utilidades el importe total que daba 

desembolsar la institución, al verificarse la eventualidad 

prevista en el contrato. 

Por siniestros ocurridos y no reportados , las sumas que 

autorice anualmente la comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas. 

ART, 51.-RESERVAS DE PREVISION 

Se consti tuirA con las cantidades que resulten de aplic.,,r 

el 11' a las primas retenidas de la operación do vidt1 y el 

B\ para las demAs operaciones, plJra el seguro de terremoto 

el porcentaje por aplicar sera del O\, conLorme a las 
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circulares S-462 y s-002 del 17 de diciembre de 1985 y 15 d 

enero de 1991. 

Esta reserva serii acumulativa y solo ·podrá afectarse cuando 

lo autorice la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

cuando la siniestralidad de retención presente 
caracterlsticas extraordinarias en una o varias operaciones 
o ramos, as! como en caso de déficit de las demiis reservas 

técnicas de la institución. 

ART. 52.- RESERVAS TECNICAS ESPECIALES 

La Secretar.fa de Hacienda y Crédito Püblico podrli ordenar 

mediante reglas de carlicter general, la constitución de 

reservas técnicas especiales, para hacer .:frente a posibles 

pérdidas u obligaciones presentes o futuras a cargo de las 

instituciones, distintas a las especiricadas on el artículo 

46, o para reforzar tales reservas. 

En la circular S-463 del 17 de diciembre de 1985, se 
establecen los procedimientos a seguir para la constitución 
e incremento de la Reserva de Contingencia en la operación 
del Seguro Obligatorio del viajero, para las reservas 

correspondientes a los seguros do granizo y ganadero. 
Mediante circular S-002 se establecen las nuevas reglas 
para la Resorva para Riesgos Catastróficos. 
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FACTORBS QOB XIJll'LOYBll Bll LA SOLVENCIA 

El objetivo del articulo 56 al reglamentar la 
inversión de las compal'Uas de seguros consiste en evitar 

desequilibrios económicos en el patrimonio, asimismo las 

compan!as de seguros se caracterizan por una política 

conservadora tanto en la administración de sus propios 

rondas como en la de los afectos a reservas técnicas. 

sin embargo, existen factores extraordinarios, 

adicionales a los riesgos que so est~n cubriendo, que ponen 

en peligro la solvencia de la institución. Estos riesgos 

igualmente los surren otras industrias, sin embargo sus 

efectos son diferentes para la industria del seguro, entre 

los m4s importantes distinguiremos los pol!ticos, 

rinancieros, sociológicos, administrativos, económicos y 

técnicos. 

Pol1ticos 

Financieros: 

Riesgos de guerra y guerra civil que 

generan fluctuaciones en los mercados 

de seguros y financieros. También 

cambio en la orientación pol1tica del 

pa1s, a ra1z de elecciones, 
modificaciones en las pol1ticas do 

control de cambios, control de 

precios, etc. 

Tanto la 

inrlación 

tasa de in torés como 1 a 

son factores primordiales 

para la solvencia de la institución, 

especialmente cuando se consideran 

plazos de tiempo muy largos como en 

el caso do la operación del seguro de 

vida. La relación entro la tasa de 

interés y la inflación es 

signiricativa para el negocio de 



Soc1ol6gicos 

l.5 

seguros, adem.§s de que son .factores 

que están .fuera del control de las 

instituciones de seguros. 

Pensaremos ante todo en la evolución 

que en los óltimos a!fos, ha tenido la 

valoración del ser humano, tanto como 
autor de danos y perjuicios como en 

su calidad de v!ctima; las 

repercusiones han sido 
particularmente fuertes en los 
seguros de enfermedades y 

responsabilidad civil. 

Administrativos:Pérdidas en la operación, debido a 
causas internas: mala administración, 

Económicos 

toma incorrecta de decisiones, 

riesgos muy altos, resultados 

imprevistos o no medidos 
realisticamente, crecimiento 

acelerado que ocasiona se eleven los 
gastos de operación, incorrecto 

Luncionamiento de los sistemas de 

cómputo, etc. Asimismo, .fraudes en 
el manejo de los recursos de la 

insti tuc16n que ponen en peligro la 
estabilidad económica de la misma. 

En primer 

mencionarse 
lugar, tienen que 

las tendoncias 
inLlacionistas de muchas economías, 

pero también influyen nuevas leyes 
impositivas, restricciones en el 
libre flujo de divisas, desarrollo 
explosivos en ciertos sectores de la 
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economía ( industria del petroleo y 
otrasi .rluctuaciones en los precios 
de' las materias primas, devaluaciones 
de moneda. 

crecimiento desmedido de la cartera 

por cuenta propia, falta de 

equilibrio entre los ramos, 

desviaciones extraordinarias de la 

siniestralidad e insu.riciencia de 

reservas técnicas. También se pueden 

considerar el diseno y modificación 

de productos en los cuales no se han 

medido adecuadamente las expectativas 

de siniestros, la pol1t:ica de 

reaseguro en donde no se va lila 

corractamen te la capacidad de 

retención de la institución. 

La influencia directa de los factores antes 
mencionados, se traduce en las siguientes acciones: 

Movimientos marcados en la bolsa. 

Fluctuaciones en los rendimientos 

Cambios en el mercado inmobiliario 

Variaciones en el valor de las hipotecas 

Además al intervenir los .factores técnicos, los 
activos libres se verAn a.tectados indirectamente cuando por 
ejemplo: 
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- La cartera de automóviles tiene un desarrollo 

explosivo por la introducción de la ley sobre el seguro 

obligatorio de responsabilidad civil de automóviles. 

- Las reservas técnicas se revelan insu.ticientes 

a consecuencia de una .tuerta presión inflacionaria o de_ un 
cambio repentino en la legislación social. 

- Se produce un siniestro catastrófico, que va 

mas all6 de las previsiones. 

En resumen, los factores extraordinarios a.tectan 

a los activos libres por utilidades o déficits en los 

resultados tácnicos o por fluctuaciones de su propio valor. 
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CAPX'1'11LO U 

La suriclencia de las reservas técnicas 
representa la solvencia de la instituci6n de seguros desde 

el punto de vista estAtico. 

con el rin de que la aseguradora pueda garantizar 

satisfactoriamente futuras obligaciones por negocios qua ya 
aceptó es necesario que l.as reservas técnicas sean 
suficientes. 

Las instituciones de seguros est.án obligadas a 

constituir las reservas técnicas conforme lo ordena la Ley 
y que estas sean suficientes para garantizar los 

compromisos contraídos, sin embargo no existe un simple 

criterio v~lido para determinar en que proporción las 

reservas técnicas de una compan!a corresponden a la 

realidad. 

Para tratar de medir estas reservas La Suiza de 

Reaseguros propone establecer un parltmetro de comparación 

en base al anAlisis de un periodo determinado de los 

promedios del mercado y con otras compan1as con cartera y 
t:amano similar, es decir por nivel y perfil de cartera. 

Se determinan los porcentajes (re la ti vos a las 

correspondientes primas ) do las reservas para riesgos en 

curso y de obligaciones pendientes, en total, para cada 

ramo si es posible y para ol negocio bruto, conociendo las 

caracterJ.sticas del marcado estas cifras permiten detectar 

un eventual exceso o déficit do reservas , particularmente 

valiendose de comparaciones con los ejercicios anteriores. 

Una disminución de porcentaje o sea una reducción efectiva 

de dichas reservas, podr!a significar un liberación. 

La importancia de un estudio de este tipo es 

manifiesta si se considera que, es precisamente en este 
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renglón donde hay posibilidad de "econom.tan , cuando los 

resultados de un asegurador nos son exactamente los 

deseados. 

sin embargo todas estas cifras caracter!.stlcas 

son en primer lugar un medio auxiliar para detectar 
evoluciones en el comportamiento de las reservas y poner en 

evidencia interdependencias, la correcta interpretación de 

tales indicadores siempre queda sujeta a la experiencia e 

intuic16n del analista. 

Cabe senalar que este an4lisis ser1a m~s efectivo 

si se consigue en la operación de vida, desglosar la 

información por grandes planes (ordinarios de vida, 

temporales, dotales ) , en virtud de que el procedimiento 

técnico para la constitución de las reservas es diferente 

para cada plan. 

La Comunidad Económica Europea en sus 

lineamientos no se regulan las reservas técnicas ni su 

cobertura, solo so limita a ordenar que éstas deberA:n ser 

su.ticientss, con cobertura en la misma moneda de las 

obligaciones y constituidas on el mismo pa1.s de 

explotación. 

El monto de dichas reservas se determina de 

acuerdo a reglas decretadas por cada pa1.s miembro o a .tal ta 

do estas conformo a practicas establecidas en cada estado. 

En el sistema norteamericano bajo el nombre de 

"Early Warning system•, los comisionados de seguros de la 

National Association of Insurance commissioners (NArc) do 

los EEUU. han elaborado una serie de .ll pruebas para 

detectar compa!U.as con posibles problemas. De estos 11 

pruebas, 4 pueden considerarse como relacionados con el 

margen de solvencia o la solvencia est4tica. 
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Margen de Solvencia. 
·Relación Primas-Fondos-propios 

Relación Ayuda para Fondos Propios-Fondos propios 

Solvencia Est4tica. 
B'Vo1uc16n de las reservas de siniestros 

Def iciancia dS la reserva para siniestros 
retenidos 

Relación Primas - Fondos Propios 

Prima retenida suscrita x lOO 

Fondos propios 

El resulta:do admitido como normal es hasta 300\, 

o sea por cada 3 dólares de prima retenida deber.la contar 
la compan!a con un dólar de capital. 

La relación naturalmente puede ser mejorada 
recurriendo al reaseguro. 

Comparado con el Margen de Solvencia de la CEE se 
trata de una relación simple que admite el reaseguro sin 
lJ.mite. 

Relación Ayuda para rondas propios - Fondos propios 

Comisión de reaseguro x 100 

Primas cedidas 
- Tasa de comisi6n 
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Tasa· de .com1s16~ x .. Reservas·:riesgos 
en curso.- a cargo 
del Reaseguro 

Ayuda.para 
Londos pro
pios 

Ayu~a·pa.ra Londos propios x 100 

Fondos propios 

Esta tasa no debe sobrepasar el 2St. 

Una tasa elevada indica que los Londos propios 
son insuLic1entes y que la entidad depende Luertemente del 
reaseguro. 

Comparado con el sistema de la CEE se trata de 

una Lorma de liml tar las sesiones proporcionales de 

reaseguro. 

Evolución de las Reservas de Siniestros 

+ Reservas para siniestros ocurridos en anos 
anteriores, pendientes al 31.12. del ano bajo 
observación. 

+ Siniestros ocurridos antes del ano bajo 
observación, pagados durante el ano bajo 
observación. 

Reservas siniestros pendientes al inicio del 
alfo 

• Evolución de .la reserva en un ano 



negativo. 
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-'-"'-'-Ev~ol_u_c_i_6~n_._e~n~u~n_._aJ1~º-·_x_._i_o_o~~ • RGlacJón QVo-

Fond'j's __ ·prOp~~s .-'.del <alfo 4nt8r.t0r · -~~c_!6~0~~~°sn 
propios del ano 
anterior 

El resultado normal es inrerlor al 25\ positivo o 

La prueba no revela sólo la exactitud del c4lculo 

o de la est1mac16n de las reservas sino también la opinión 

de la gerencia sobre la suficiencia o insuficiencia de los 

Londos propias. Salvo en los casos que se 

fondos son bajos, las gerentes en EEUU 
frecuencia a sobrestimar las reservas. 

cree que 
tienden 

los 
con 

No se puede determinar si la evoluc16n o 

diferencia resulta de pagos mayores o menores que los 
montos reservados, de aumentos o disminuciones en la 

reserva de siniestros todavía pendientes o de la estimación 

incorrecta de siniestros ocurridos pero no reportados. 

Respecto al sistema de la CEE se trata de una 

comprobación de la solvencia estática. 

En la siguiente prueba se repito el mismo cálculo 

pero con cifras del ano precedente al ano anterior. 

Deficiencia o redundancia de la reserva para siniestros 
retenidos 

Se trata de una relación compleja entre los 

fondos propios y la deficiencia (o redundancia) de la 

reserva para siniestros retenidos. El c4lculo se et'ectóa 

en tres pasos: 



PRIMER PASO 

Relaci6n entre reserva 
evolucionada y prima 
devengada del ano anterior 

Reserva evolucionada 
del ano anterior 

Prima retenida 
Entre devengada del ano 

anterior 

Reserva ano 
anterior 

EVoluciOn de 
+ la reserva 

en un ano 

SEGUNDO PASO 

Relación entre reserva 
evolucionada y prima 
devengada precedente al ano 
anterior 

Prima retenida 
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Reserva evolucionada 
ano precedente al ano 
anterior 

En- devengada afta pre
tre cedente al anterior 

Reserva af\o 
precedente al + 
anterior 

Evolución de 
la reserva 
en dos anos 
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se debe calcular .el Prome_dio ·-.·.e!Jtre lá .relaci.im 
del primer y segundo paso ~ra '·1a -_Re1abi6n · 
Promedio. 

Deficiencia 
redundancia 

estimada 

Reservas 
estimadas + 

necesarias 

Prima retenida 
devengada año X 
en observación 

Reservas efec 
tivas ano en 
observación 

Tasa promedio 
entre rvas. 
evolucionadas 
y primas 

El resultado normal debe ser inferior a 25%, un 

crecimiento muy marcada del volumen de primas puede causar 

de.ti ciencia de la reserva. En caso de un cambio 

significativo de ramos patrimoniales a ramos de 
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responsabilidad, esta prueba no revelará la verdadera 
deficiencia. 

Aunque esta prueba contiene elementos dinámicos 
como la prima, se refiere a la solvencia estática o sea la 
reserva, no se considera la siniestralidad total ni los 
siniestros que se pagan en el mismo a.no de su ocurrencia. 
En EEUU hay muchos siniestros de "cola larga" por lo que 

esta clase de prueba se justifica. 
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CAPITULO III 

La solvencia de la inst1tuc16n de seguros es 

responsabilidad directa de los mismos aseguradores, para lo 

cual los legisladoras han establecido sistemas legales 
especiales de seguridad y control para salvaguardar los 

intereses de los consumidores del. seguro. Ademlis se han 

aplicado medidas de control tales como l.a investigación 

continua de la posición .financiera y el an~lisis de .la 

estructura técnica de cada asegurador a través de 
indicadores preventivos espec!Licos. 

Es necesario que toda decisión :financiera de una 

empresa este apoyada en al conocimiento preciso de los 

.factores económicos y técnicos del sector asegurador,. para 
lo que se requiera la utilización tanto do los estados 

financieros de la institución, como de la estadística. 

A través del análisis de estos reportes es 

posible encontrar parámetros que sirven 
desemperio do le empresa en el tiempo y 
marcos de referencia que permiten 

incertidumbre del negocio. 

para evaluar el 

poder determinar 

minimizar la 

En estos estudios, es sumamente importante no 

perder de vista el proceso inflacionario que toda economía 

surre. Esto se vuelve aan más critico en un institución de 

seguros, en donde su principal recurso, que es el 
monetario, sufre de manera mAs directa la erosión producto 

de la in~lación. 

Dentro de la Técnica de Aná11sis de Estados 
Financieros existen razones financieras que miden cuatro 
aspectos principales, íntimamente ligados con la soivencia 
de la empresa : 
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11) Liquidez 

b) Rentabilidad 

e) Apalancamiento 
d) Operac16n 

LXQUXDBZ 

Estas pruebas se refieren al monto y composic16n del pasivo 

circulante, así como su relación con el activo circulante, 
que es la fuente de recursos con que se presume cuanta la 
empresa para hacer trente a las obligaciones contraídas, se 
determinan con las razones: 

Liquidez 

Muestra la proporción de recursos disponibles a corto 

plazo, para cubrir obligaciones inmediatas, se determina 

como: 

ACTIVO CIRCUL/IRTE 

PASIVO CIRCULARTE 

Capital de Trabajo 

Indica el monto de recursos que la compatUa requiere para 
operar en corto plazo. 

ACTIVO CIRCULARTE - PASIVO CIRCULARTE 

RBHTABIL:DAD 

Miden la efectividad general de la Dirección, demostrada 

por las utilidades obtenidas de las ventas y de la 

operación de un perlado, comparado con la inversión de los 
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_accionistas y la propia empresa, se .. lnide: con la~_Sí~ie.~_~es_ 
razones ~inancieras. 

Variací6n del Patrimonio 
Determina el grado de crecimiento o decremento_ del· caPital 

contable de la empresa. 

CAPITAL CONTABLE AJIO ACTUAL 

CAPITAL CONTABLE AJIO ANTERIOR 

utilidad 

Mide el grado o margen que el negocio genera-;_ pOr cada 

prima ingresada. 

UTILIDAD NETA 

PRIMAS DIRECTAS 

Rentabilidad 

Indica cuanto produjo la operaci6n por cada pes~ invertido 
en capital. 

UTILIDAD NETA 

CAPITAL CONTABLE 

APALA!ICAIU:BNTO 

Hide la extensión con que la empresa ha garantizado las 
reservas técnicas 

Cobertura 

Determina el grado de respaldo que tienen las reservas 
técnicas. 

INVERSIONES 

RESERVAS TECNICAS - DEDUCCIONES 
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Equilibrio 

Refleja el equilibrio que e,xiste entre -l.f?s. !Ét~~·~~"a_s 
y los propios. 

PASIVO TOTAL - RESERVAS DE PRÉVISION', 

CAPITAL CONTABLE + RESERVAS DE PREVISION, 

Margen 
Determina el margen que existe para absorber-- =??siJ:!~_es 

desviaciones en siniestralidad. 

RESERVAS DE PREVISION 

SINIESTROS DE RETENCION + SINIESTROS RECUPERADOS 

Cobertura en moneda extranjera 

INVERSIONES EN DIVISAS 

PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

OPERACION 

Estas razones miden con que efectividad esta 
usando la empresa sus recursos y son tan variables, como lo 

requiera el tipo de anAlisls o de empresa. 

Por lo que se refiere al aspecto técnico, el 

actuario Alejandra Aguila con la intención de homogeneizar 

los parámetros de medición y realizar un anlUisis de las 

c§reas bfJsicas que integran a las empresas y su 

interrelación con el mercado asegurador, utiliza la técnica 

del anfJlisis financiero y propone razones denominadas 

indicadores de gestión, as! como diferentes niveles de 

calificación individual para cada uno de los 1ndices do 

acuerdo al concepto que estAn midiendo. Lo anterior con el 

fin de que cada compan!a al determinarlos y compararlos con 

la media del mercado asegurador, obtenga un resumen 
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esquem.§tico de su situación y se ubique dentro del nivel 
qUe.le Corresponde. 

Esta propuesta, esta dividida en cinco A.reas 
básicas, sin embargo solo mencionaremos las 
:·~orr~s~~di~_rite.s ai:. -aspecto operacional . de una insti tuci6n 

de seguros: 

A) CRECIMIENTO Y PARTICIPACION DE MERCADO 

B) COMPOSICION 

C) EFICIENCIA 

A) CRBCINIBHTO Y PARTICIPACIOH BH LA BCOHONIA 

Crecimiento (CRE) 

Primero se determina el crecimiento real de primas en la 
Institución, sin considerar el efecto de la in.flaci6n del. 

periodo en an411sis, se determina por tipo de negocio y por 
operación y ramo. 

PRIMAS Afio T/ INPC Afio T 
cRE~~~~~~~~~~~~~~ 

PRIMAS Afio T-1/ INPC Afio T-1 

Penetración en la aconom!a (PE) 

Después para ver la penetración que tuvo la compan!a dentro 

de la econom1a del pa!s, se calcula la razón que existe 
entre el crecimiento de la compan.!a y el del producto 
interno bruto del pa!s. 
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P.I.B. Ailo T/ INPC A/lo T 
CREC. REAL P.I .B 

INTERPRE'l'ACION 

PE > l 

PE - l 

PE < l 

P.I.B. AJ/o T-1/ INPC ARO,T-1 

CRECIHIEN'l'O REAL PRIHAS 

CRECIHIEN'l'O REAL DEL P.I.B. 

Indica que el creciinlento. ·de l~_ 

compa.IHa .tue superior al,. de l4 

economia, por lo que t:UvO - una 
penetración satls.tactorla. 

La institución creció en la misma 
proporción que la economía, 

manteniendo su penetración. 

El crecimiento de la insti tuc16n fue 

menor al 
aseguradora 

penetración. 

de la economía, la 

esta perdiendo 

Penetración en ol sector (PS) 

También se puede relacionar con ol cracimionto real del 

sector asegurador y as! poder conocer la penetración que ha 

tenido la compa~!a dentro del sector asegurador. 

CRECIHIEN'l'O REAL COHPARIA A!IO T 
PS 

CRECIHIENTO REAL SECTOR ARO T 



INTERPRE'l'ACION 

PS > 1 

PS - 1 

PS < 1 
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Indica que el crecimiento de la 
compan!a tue superior al del mercado, 

por l.o que tuvo una penetración 

satisractoria. 

La institución creció en la misma 

proporción que el sector, 
manteniendo su penetración. 

El crecimiento de la institución fue 

menor al. del mercado, la aseguradora 

esta per~iendo penetración. 

DI COKPOBXCXOH (COK) 

A través de estas razones se conoce en que proporción cada 

ramo contribuye al crecimiento registrado por la compaJUa, 

para lo cual se determina el porcentaje total del 

crecimiento del ramo y se ve la proporción que guarda con 
el crecimiento real de la compan1a. 

CRECIMIENTO RAMO Al/o T 
COM ~ 

CRECIMIENTO COMPAilIA Al/O T 

Donde el crecimiento del ramo esta dado por: 

PRIMA EMITIDA DEL RAMO Al/O T 
CREC.RAHO= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

PRIMA EMITIDA DEL RAMO Al/o T-1 
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. · ... : PRIHA, EHITIDA TOTAL Afio T 
CREC; CIA.- -'-~~~~~~~~~~~~~~~~

PRIHA EMITIDA TOTAL Al/o T-J. 

INTERPRETACION 

CoH ,; J. 

COH <J. 

C) BPICIBHCIA 

Bl crecimiento de la operación o ramo 

analizado contribuyó a aumentar la 
participación en la cartera de la 

compalUa. 

El crecimiento fue el suficiente para 

que la operación o ramo pudiera 

conservar su participación en la 

e.artera do la compan!a. 

El crecimiento no fue el suficiente 

para que la operación o ramo pudiera 

conservar su participación en la 

cartera de la compan!a. 

Con estos indicadores se pretende detectar las desviaciones 

de los principales rubros que componen el estado de 

resultados con 

eficacia del 

irregularidades 

relación al 

reaseguro 
técnicas 

mercado 

cedido, 

de las 

consideran los siguientes conceptos: 

Adquisición 

total, as! como la 

y las posibles 

instituciones, se 



Siniestralidad 

Reaseguro Cedido al Pa!s 

Capacidad de Retención 
Recuperación de Gastos por Reaseguro Cedido 
Recuperación de Siniestros por Reaseguro C~dido 

Gastos de Admin1strac16n 

AdqÚisici6n (A) 
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Muestra la proporción existente entre los costos de 
adquisic16n de la compan!a y l.os del mercado, se debe· 
calcular· por tipo de negocio y por operación y ramo. 

t COSTO DE ADQ. DEL HERCADO EN EL ARO T 

t COSTO DE ADQ. CIA. EN EL ARO T 

Donde el porcentaje costo de adquisic16n del mercado en el 

an:o t es: 

t C. ADQ. HER. -
COSTO ADQ. DEL HERCAD EN AJIO T 

PRIHAS EHITIDAS HERCADO Ai/o T 

Y el porcentaje costo de adquisición de la compa/Ha se 

determina en el ano t como: 

t C. ADQ. HER. -
COSTO ADQ. DEL CIA. EN AJIO T 

PRIHAS EHITIDAS CIA. Ai/o T 
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INTERPRE'I'ACION 

A • l 

A < l 

Los costos de adquis1c16n', .-dé '1B: 

-compaJUa son inferiores ·a · 1os-'de1·--

mercado, lo qua se rarlaja en al 

resultado tácnico de la misma. 

Los costos de adquisición de la 

compatU.a son iguales a los del 

sector. 

Los costos de adquisición de la 

compa/Ua son superiores " los del 

mercado, lo qua puede ser originado 

por pago de sobrecomisiones. 

siniestralidad (SJ 

Este cociente muestra en que proporción se encuentra ln. 

siniestralidad de la compan!a en relación a la del mercado, 

se determina por operación, ramo y tipo de negocio. 

Donde 

DE SINIESTRALIDAD BRUTA MERCADO Afio T 

DE SINIESTRALIDAD BRUTA COMPAílIA Afio T 

SINIESTRALIDAD BRUTA MERCADO Ano T 
t SIN.BRUTA~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MERCADO PRIMA EMIT. DEVENGADA MERCADO Ai/o T 
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SINIESTRALIDAD BRUTA CIA. AÑO T 
% SIN.BRUTAi~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
COMPAÑIA PRIMA EHIT. DEVENGADA CIA. AÑO T 

INTERPRETACION 

s > 1 

s - 1 

A < 1 

La sin.i.estralidad de l.a compa!Ua es 
inrerior a la del mercado, lo que 
puede ser originado por eficiencia en 

la selección de riesgo. 

La siniestralidad de la compatUa es 

igual a la del sector. 

La siniestralidad de la compalf1.a es 

superior a la del mercado, lo que 
puede ser originado por deficiencia 

en la selección de riesgos. 

Reaseguro Cedido al Pa!s (RC) 

se calcula para el negocio emitido total por operación y 

ramo, muestra la canalización del reasoguro al pa1s. 

% DE REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO AL PAIS 
DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO T 

% DE REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO AL PAIS 
DEL MERCADO EN EL AÑO T 

Donde se definen los porcentajes como: 



PRIMA CEDIDA Y RETROCEDIDA DE 
LA COMPAilIA AL PAIS EN EL Ai/O T 
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% REASEG. PAIS'-----------------
COMPAilIA PRIMA CEDIDA Y RETROCEDIDA TOTAL 

DE LA COMPAilIA EN EL Ai/O T 

PRIMA CEDIDA Y RETROCEDIDA DEL 
MERCADO AL PAIS EN EL Ailo T 

--% REASEG. PAis-~----------------
··"- MERCADO.. PRIMA CEDIDA Y RETROCEDIDA TOTAL 

DEL MERCADO EN EL Ailo T 

INTERPRETACION 

RC > .1 

RC • 1 

RC < 1 

La compan!a osta cediendo reaseguro 

al paJ..s en mayor proporción que el 
mercado total, 
aprovechamiento 

reaseguro local. 

lo 

del 

que muestra 

mecanismo de 

La compatUa esta cediendo reaseguro 

al pa!s en igual proporc16n que el 

sector. 

La compan!a esta cediendo reaseguro 
al pa!s en menor proporción que el 

mercado total, lo que muestra que no 
aprovecha el mecanismo de reaseguro 
local. 
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Capacidad de.Retención (CR} 

Se calCulB _~. para -el 

aprovechamiento de 
compal'U.ll ._ 

negocio emitido 
la capacidad de 

total, muestra 
retención de 

el 

la 

CR • 
t DE PRIMAS RETENIDAS COMPAilIA EN EL Afio T 

t DE PRIMAS RETENIDAS MERCADO EN EL Afio T 

Donde: 

PRIMAS RETENIDAS COMPAilIA Afio T 
t PRIMAS RET.= ~~~~~~~~~~~~~~~~
COMPAilIA PRIMAS EMITIDAS roTALES CIA. Afio T 

PRIMAS RETENIDAS MERCADO JlilO T 
t PRIMAS RET.= ~~~~~~~~~~~~~~~~
MERCADO PRIMAS EMITIDAS roTALES MERC.JlilO T 

INTERPRETACION 

CR > l 

CR • l 

CR > l 

La compan1a tiene retención mayor que 

el sector. 

La compan!a tiene retención igual que 
el sector. 

La compalf1a tiene retención menor que 
el sector. 
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Recuperación ~a Gastos por Reaseguro Cedido (RG) 

Calculado par~: el. .nSgocio directo por operación y ramo, 
-in-¡¡i.'i::~º- elY~"J:.d~ñt~J~ da recuperación de gastos que tiene la 

comPan!a ¡,ó~ el negocio de reaseguro cedido. 

t DE COMISIONES POR REASEG, CEDIDO ANO T 

t DE COSTO DE ADQUISICION DEL DIREC'l'O Afio T 
+ t GASTOS DE OPERACION DIRECTOS ASIGNABLES 

Donde el porcentaje de comisionas por reaseguro cedido esta 

dado por: 

COMISIONES POR REASEGURO CEDIDO DEL DIRECTO EN EL 
ANO T + PAR'l'ICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO 
CEDIDO EN EL Afio T 

PRIMA CEDIDA DEL DIRECTO EN EL Afio T 

El porcentaje de del costo de adquisición del directo esta 
dado por: 

COSTO DE ADQUISICION DEL DIRECTO EN EL AilO T 

PRIMAS DIRECTAS DEL Afio T 

Y el porcentaje de gastos de operación direct:os asignables 
sera: 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION DIRECTOS ASIGNABLES 
DEL Afio T 

PRIMAS DIRECTAS EN EL Ai/O T 



INTERPRETACION 

RG > .1 

RG • .1 

RG > .l 
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La recuperación de gastos por 

reaseguro cedido es superior a los 
indices de costo del total de la 

operación del seguro directo, por lo 

que el mllllejo de estos concepto es 

óptimo. 

La recuperación de 

reaseguro cedido es 

índices de costo del 

gastos 

igual a 
total de 

por 
.los 

la 

operación del seguro directo, por lo 

que la situación es estable. 

La recuperación de gastos por 
reaseguro cedido es in.feriar a 1.os 

!ndices de costo del total de la 

operación del seguro directo, por lo 

que existe de.ficiencia en la 

recuperación de estos gastos. 

Recuperación de Siniestros por Reaseguro Cedido (RSJ 

Calculado por tipo de negocio directo y tomado y por 

operacion y ramo, determina el .1ndice de recuperación de 

siniestralidad que tiene la compan!a en al reaseguro cedido 

y retrocedido. 

% DE SINIESTRALIDAD RECUPERADA POR REASEGURO 
CEDIDO Y RETROCEDIDO EN EL Al/o T 

t DE SINIESTRALIDAD BRUTA SEGURO EMITIDO EN 
EL Af/O T 
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Donde el t de siniestralidad recuperada por reaseguro 
cedido .y retrocedido en el ano t se derine como: 

IHPORTE DE LOS SINIESTROS BRUTOS RECUPERADOS POR 
REASEGURO CEDIDO O RETROCEDIDO EN EL Al/o T 

IHPORTE DE LA PRIHA CEDIDA O RETROCEDIDA 
DEVENGADA EN EL Al/O T 

Y el t de siniestralidad bruta del seguro emitido en el 
ano t esta dado como: 

IHPORTE DE LOS SINIESTROS BRUTOS DEL DIRECTO O 
TOHADO EN EL Al/O T 

IHPORTE DE LAS PRIHAS EHITIDAS DEVENGADAS DEL 
DIRECTO O TOHADO EN EL Al/o T 

INTERPRETACION 

RS > l 

RS • 1 

La compa/Ua tiene indice de 

siniestros recuperados por reaseguro 

superior al indice de siniestralidad 
del negocio que se analiza, por lo 

que el programa do reaseguro es muy 
bueno o solo 

negocios grandes. 

compalUa 

esta reasegurando 

tiene 1.ndlce de 

siniestros recuperados por reaseguro 

igual al Indico de siniestralidad del 

negocio que se analiza. 



RS < .I 
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La compan!a tiene indice de 

siniestros recuperados por reaseguro 
inferior al indice de siniestralidad 

del negocio que se ana.liza, por lo 
que existen .tallas en el programa de 

reaseguro. 

Gastos de Administración (GA) 

calculado por tipo de negocio y por operación y r41Do 

muestra en que proporción contribuye cada ramo en la 
generación de utilidades del sector. 

Donde 

% DE GASTOS DE ADHINISTRACION DE LA COHPAilIA 
EN EL Ai/o T 

% DE GASTOS DE ADHINISTRACION DEL HERCADO EN 
EL Ai/O T 

GASTOS DE ADHINISTRACION DE LA 
COHPAilIA EN AL Ai/O T 

' G.ADHON. A ~~~~~~~~~~~~~~~~~

COHPARIA PRIHAS EHITIDAS DE LA COHPJIRIA EN EL 
ARo T 

GASTOS DE ADHINISTRACION DEL HERCADO 
EN EL A/10 T 

t G.ADHON. = ~~~~~~~~~~~~~~~~~-
HERCADO PRIHAS EHITIDAS DEL MERCADO ARO T 



INTERPRE'l'ACION 

GA > 1 

GA .• J. 

GA <l. 

La contr1buc16n a gastos 
utilidad en el ramo y 

analizado es superior a 
sector. 
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rijos y 
negocio 
la del 

La contribuci6n a gastos ~ijos y 
utilidad en el ramo y negocio 
analizado es igual a la del sector. 

La contribución a gastos 
utilidad en al ramo y 
analizado es inferior a 

sector. 

rijos y 
negocio 
la del 

A continuación se encuentra un ejemplo de una 

co.mpaJUa de seguros pert:enecionte al primer nivel en donde 

se aplica la metodolog1a antes explicada y se determina un 

resumen esquemAtico de su estructura. 



-------~-;-;-~-;-;-;-;~;~;-~----¡' 

---------------------------------
e R B e I K I 1 H To R.B AL 
------------------------------:-:-;---
PRIMA EMITIDA 1988 
PRIMA EMITIDA 1987 

IND.HAL.PRBCIOS 1987 
tND.NAL.PRBCIOS 1988 

INPLACION 

CRB:CIMIBHTO. REAL .- ~--~;;,-:_..;_,;. ___ ;.;... _____ .. :. -· -

CRJlCIHIBN'l'O RSAL • 1.9974' ................ '.· ·······~ ..,. . ...... . 
:º_~'\:~~'._ .. 

p B NE T R A e I o n·-:.s N ;L:Á ~:'.'."1(~'0.:ff:o K~t.A_, 

P. t. B. 1987 
p. t. e. 1988 

193,612.l" 
397,573.6--

CRJS'CIHIBNTO REAL DEL P.t.8. • 

P.t.e. 88 

1 + INJ'LACION 

P.I.B. 87 

CR.BCIHIBNTO RBAI. CIA. 
PEHBTRACION BH • -----------------------
LA ECONOH.IJ\ CRECIMIENTO REAL P.t.8. 

PBN'ETRACION IN • 
LA BCONOHIA ................ 1.4756 1. 7225 

1.3536 

1.2827 

44 

1.3732 
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PBNBTRACION BN BL s~iToi ----------------·--------------_____ :.,..;..;_..;..;~_.:..;. __ ..: 
,,. '·" 

VIDA. 
645,460 

1,661,293 

,.'~:·~~"·.B · ~~OS ·:TOTAL 

P.BHITIDAS SECTOR 87 
P.EHITIDAS SECTOR 88 

'·57f978 i;473,209:'. 1,879,510 
-.1?71'_162. -~·3¡152,859- 4,173,428 

PRIMA EMITIDA 88 

1 + INFIJ\CION 
CJU!:CIMIBHTO REAL • ----------------- • 
DBL SECTOR PRIMA EMITIDA 87 

CRBCIHIBHTO RBAL • 1.6966 2.2417 1.4108 1.4637 
DEL SECTOR 

CRBCIHIBNTO RXAL CIA. 
PBKBTRACION EN - -------------------------
BL SECTOR CRBCIHIIH'l"O RZAL SECTOR 

PBNBTRACION BN - 1.1'172 1.0401 1~2307 1.2699 
BL SECTOR ........... 
----------------------------------
II COHPOS I C I OH ----------------------------------
PRIMAS BHITIDAS 87 . 297,138 

VIDA 110,629 
DAROS 173,851 
A Y B 12, 658 

PRIMAS EMITIDAS ea . 837 ,885 
VIDA 335,206 
o AA os 457,908 
A y E 44 ,771 

VIDA DANOS A y B 
P.EHITIDA 88 

CRECIHillNTO TOTAL -------------- - l - 2.0300 1.6339 2.5370 
POR OPBRACIOH P.EHITIDA 87 



p • B.KITIDA 88 
CRBCIMIBNTO TOTAL • ------------- - 1 • ·1.8199 
DI!! LA CIA. P.KMITIDA.87 

-:--.VIDA. 

CRBC. TOTAL OPIRACION -- 1.11ss 0.8978 
COKPOSICION • --------------.;..---~;..~..;~~--·9******* - -,-•*'*****'*' 

CUC. TOTAL COKPARIA. ; 

ADQUISICION 

c.ADQ.UISICION POR OPBRACION -
\ COSTO DI ADQ. • ----------------------------

P • KHITIDA POR OPIRACION 

VIDA I< y E 

c. NETO ADQ. MERCADO 301,615 29, 561 
c. NZTO ADQ. 92,214 S,284 
P • EMITIDA MERCADO 1,326,087 152, 391 

'c. ADQ MERCADO 0.2274 0.1940 -

' c. ADQ COHPARIA • 0.2751 0.1100 

C. ADQUISICIOH MERCADO 
\ ADQUISICION • ----------------------------

C. ADQUISICION COKPAfhA 

VIDA "y. 
\ ADQUISICION 0.8268 1.6436 ................. 

·DAROS 

284,859 
47,471· 

2,694,951 

0.1057 

0.1037 

DAROS 

1.0196 
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"y. 
1.3941 

'l'OTl<L 

616,035 
144,969 

4,173,429 

0.1476 

0.1730 

TOTl<L 

0.8531 



SIHIBSTRALIDAD 

SINIESTRALIDAD BROTA • SIN.OC. + G.AJUSTB~ - SALV. 

SIN• OCURRIDOS 
GASTOS AJUSTE 
SALVAKBNTOS 
SALV. RKASBG. TOH. 
SINIESTRALIDAD BROTA 
P. EMIT. OBVBHGADA 

SIN. OCURRIDOS 
CASTOS AJUSTB 
SALVAKl:NTOS 
SAi.V. RBASBO, TOK. 
SINIBSTRALIDAD BRUTA 
P.KMIT.DBVBHGADA 

SINIESTRALIDAD 

\ SIN. BRUTA CIA • 

\ SIN. BRUTA HZRC • 

SINIESTRALIDAD • ................ 

BRUTA 

VIDA 
42,267 

42,'267 __;;_ 
228, 793 

HBRCADO 
VIDA A y B DAROS 

255,665 108, 598 1,644,529 
3 120 67,245 

90,932 

•• 255, 668 108, 708 1,620,774 
920, 580 108, 200 2,460,929 

SINIBSTRALIDAD BRUTA 
--------------------------
PRIMA BH.ITIDA DEVENGADA 

VIDA A y. DAROS 

0.1847 1.2428 o. 7856 

0.2777 1.00'7 0.6586 

1.5033 0.8084 0.8383 

:TarAL 
408,061 

7,900 
17 ;097 

o 
lge,864 
663,184 

TOTAL 

2,009,782 
67' 368 
90,932 

68 
1,995,150 
J,489, 708 

TOTAL 

0.6014 

0.5689 

0.9458 
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R B A s B G u R o e B D I D o A L' p A I s·~-

PRtKJ\ CEDIDA PAIS 
PRIMA CEDIDA TOTAL 

PRIMA CEDIDA PAIS 
PRIMA CBDIDA TOTAL 

VIDA 

lt502 '::" 
s,001 

:::.- ·¡.;: .. 
'DAROS 

s,951 '~> · -'-2e;;s92 
-&/_~90_2 .1~.9,_~r1 

·····.·e /./,· 
H-·1é:~~C-~:¡~:~- ~~~=--

TOTAL 

36,046 
~ _17_0,~-~! 

VIDA 
12, 553 
4·4;452· 

A'._Y--JF - ·'DAROS' 'TOTAL 
--_:9;499~·-: _ -.421,004- --~_-:.__443,-oss· 
- __ 13·,-240"- - 1;094,543 ~ 1,152~243 

PRIKJ\ C&DIDA PAIS 
\ REASKG CEDIDO PAIS • -------------------------

\RE.ASEO CEDIDO PAJS• 
COKPARIA 

\REASBG CBDIDO PAIS• 
KBRCAI>O 

\ REJ\SEG CBDIOO PAIS .................... 

PRIMA CEDIDA TOTAL-

VIDA A Y B· 

CAPACIDAD DB R 

PRIKJ\ RETENIDA 
PRIMA EMITIDA 

330, 199 
335,206 

38,490 
44, 771 

298,837 
457,908 

TOTAL 

667, 526 
837,885 



PRIMA RETENIDA 
PRIMA EMITIDA 

\ PRIMA RBTBNIDA • 
COKP~IA 

\ PRIMA RBTBHIDA • 
KBRCADO 

CAPACIDAD DB 
RBT&NCION ................ 

VIDA 
1,281,635 
l, 326, 087 

R a e u p g R J\ e I o H Q A s T o s R g A s • a. e • D I D o 

c.ADQ. OTO.• COM. +COMP.ADIC. +G. SUP. +o.G.ADQ.+P. PAG.BXC. PBRD .+RBD.AUT. VOL. 

G.OP&RJ\CION DIRECTOS • (P.OIRECTA/P.EHITIDJ\) •G.OPERJ\CION 

VIDA A y B DAROS TOTAL 
COH. RBASEG CBO. OTO o 2,731 45,064 47, 795 
PART. UT. REA. CBD. OTO 90 J 95 iee 
PRIMA CEDIDA OTO 5,00B 6,290 157,350 168,648 
C. ADQUISICION OTO. 92, 165 7,365 87,093 186, 623 
PRIMAS DIRECTAS 334,070 43,441 444, 512 822,023 
GASTOS DE OPERACIOH JO, 798 4,113 42,071 76,982 
G.OPBRACIOH DIRECTOS JO, 694 3,991 40, 840 75,525 

COK.REJ\SBG.CED.DTO. + PART .. UT. REASEG. CEO. 
\ COH. REASEG. CEDIDO • -----------------------------------------------

PRIMA CEDIDA DIRECTO 



C. ADQUISICION DIRBCTO 
\ c. ADQUISICIOH DIRBC'l'O ._. ------------------------------

PRIMAS DIRBCT1'S 

G • OPBRACION DIRBCTOS 
\ G. OPSRACION DIRECTO • --------------------------------

\ COH.RSASBG.CBDIOO• 

\ C.ADQUISICION OTO-

\ Q. OPBRACION OTO -. • 

UCUP. O. R&ABBG. • 
CBDIDO .................. 

VIDA 

o.01so 

PRIMAS DIRECTAS 

1\ y B 

0.4347 

DAROS 

0.2870 

R B C U P B R A C I O N S I N I B S T R O S R B '1', S s·.a. 

Sltf.BRUTOS R.B:C.• SIN.RBC + O. AJUSTE - PART. SALV. 

P.CBDIDA DBV. • P. CEDIDA - (P.CBDIDA/P.BHITIDA)*INC.RVA.R.C. 

SIN. BRUTOS RJlCUP. 
INC. RJ:SBRVA R.C. 
P. CBDIDA DBVBNGADA 

2,415 
106,413 

3,418 

1,082 
11,245 
4, 710 

SIN. BRUTOS RECUPERADOS 
'\ SIN. RBCUPBRADA • ----------------------------

POR REASEGURO PRIMA CEDIDA DBVBNGADA 

111, 778 
57,043 

139,255 

SINIESTROS BRUTOS 
' SIN. BRUTA SEGURO EMITIDO • 

PRIMA ICK:ITIDA DBVBNOADA 

TOTAL 

0.2845 

0.2210 

0.0919 

0.8922 

so 

.••······ 

115,275 
174,701 
134,84~ 



\ SIN. RECUPERADA • 
POR REAS!GURO 

\ SIN. BRUTA SEG. • 
EMITIDO 

\RECUP.SIN.REASEG. • 
CEDIDO .................. 

GASTOS DB 

O. ADMON AKBRICA 
G.ADMON MERCADO 

o. 7067 

0.1847 

3.8252. 

30, 798 
202,206 

0.2297 

:·1·;24ió~--~ 

0.1849 

4,113 
23,998 

GASTOS ADHIHISTRA.CIOH 
\ G.ADHINISTRACION • ---------------------------

PRIMA KHITIDA 

\ G.J\DKOH.COHPARIA . 0.0919 0.0919 

' G.ADHON. MERCADO• 0.1525 0.1575 

\ G.ADHINISTRACION . 0.6025 0.5834 ···················· 

o.eo:n 

-'" ':'::,~~:\-;.r,_> .·; 
1'.0217 . ..... .-.. ·. 

- 42,071 
38?,_'_753 

::·.:.::.,_ .. 
o.~919'.·: 

0.1424 

0.6452 

0.8549 

0.6014 

.1.4214 . ...... . 

>16,98:2 
-·~g'?~9~7 

0.0919 

0.1462 

0.6286 
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INDICADORES Y SU INTBRPRSTACION 

CRBCIMIBNTO 

CUCIMIBNTO REAL 
DB LA COMPARIA 

TOTAL 

VIDA 

DAROS 

A y B 

PBNITRACION EN 
LA BCONOHII\ 

TOTAL 

VIDA 

o AR os 

A Y E 

PBHBTRACION IN 
JU .. SBCTOR 

U COHPOSICION 

TOTAL 

VIDA 

DAROS 

A y B 

VIDA 

INDlCK 

1.86 

2.00 

1. 74 

2.JJ 

1.37 

1.48 

1.28 

1.72 

1.27 

J.18 

1.23 

1.04 

1.12 

BVALUl\CION 

BXCBLENTB 

IXCBLBNTK 

EXCBLENTB 

BXCBLBNTB 

HUY BUENO 
su CRBCIKIBNTO rus SUPBRIOR 
AL OB LA BCONOHIA 

HUY BUll:NO 

MUY BURNO 

EXCELENTE 

HUY BUENO 
SU CRECIMIBNTO FUB SUPERIOR 
AL OBL SBCTOR 

MUY BUENO 

HUY BUENO 

BUENO 

HUY BUENA 
BL CRECIMIENTO DI Lit. OPBRACION 
CONTRIBUYO A AUMENTAR LA PARTI
CIPACION IN LA CARTERA DE LA CIA. 



II COKPOSIClON 

o AA Os 

III IFICIINCIA 

AD'J:UISlCION 

TOTAL 

VIDA 

oARos 

A Y E 

SINIESTRALIDAD 

TOTAL 

VIDA 

DAD os 

A y E 

...-·0.90. 

1.39 -

o.es 

o.el 

1.02 

1.64 

0.95 

1.50 

0.84 

0.01 

~l. 1 

EL CRBCIHIBNTO NO FUE SUFICIENTE 

l:XCELBNTE 
EL CRBCIHIENTO DE LA OPBRACION 
CONTRIBUYO A AUMENTAR LA PARTI
CIPACION EN LA CARTERA DB LA CIA. 

IUIGULAR 
LOS COSTOS DB ADQUISICION DE LA 
COKPAAIA. SON SUPERIORES A. LOS DEL 
SECTOR. 

REGULAR 

BUBNO 
LOS COSTOS DB ADQUISICION DE LA 
COHPAAIA SON INFBRIORES A LOS DEL 
SICTOR. 

IXCELENTE 
LOS COSTOS DE ADQUISICION DE LA 
COKPAilIA SON INFERIORES A LOS DEL 
SECTOR. 

REGULAR 
SINIESTRALIDAD DE LA COKPÑIIA ES 
SUPERIOR A LA DEL SECTOR 

BXCSLBNTB 
SINIESTRALIDAD DE LA COKPARIA ES 
INFERIOR A LA DEL SECTOR 

REGULAR 

REGULAR 



III EPICI2NCIA 

RBASBOURO CBDIDO. PAIS 

TOTAL 

DAROS 

A Y B 

0.55 

_l_.06 

0.47 

1.32 

CAPACIDAD DB RBTBNCION 

TOTAL 

VIDA 

o AA os 

A Y B 

1.10 

1.02 

1.10 

0.94 
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KllLO 
CEDE BN KBNOR PROPORCIOH QtrB BL 
HBRCADO TOTAL, NO APROVECHA BL 
MECANISMO DE REASEGURO LOCAL. 

HUY' BUENO 
CZDB BH MAYOR PROPORCIOH QUE EL 
HBRCADO TOTAL, APROVECHA EL 
HBCANISHO DE REASEGURO LOCAL. 

EXCELENTE 

HUY BUENO 
LA COMPARIA TIENE UNA RETENCION 
MAYOR QUE LA DEL SECTOR 

HUY OUBNO 

HUY BUENO 

BUENO 
LA COHPAAIA TIENE UN INDICE HB:NOR 
AL DEi:. SECTOR 

RBCUPBRACION GASTOS REASEGURO CEDIDO 

TOTAL 

VIDA 

DAR os 

A Y B 

0.89 

o.os 

1.00 

1.66 

REGULAR 
LA RBCUPERACION DE GASTOS ES INFE
RIOR A LOS INDICES DE COSTO TOTAL 
DE OPBRACION DEL SEGURO DIRECTO DE 
LA COXPAflIA, DEFICIENCIA EN LA 
RZCUPERACION O!: CASTOS 

PESIHO 

BUBHO 
LA RllCUPBRACION DE: GASTOS BS IGUAL 
A LOS INDICES DE COSTO TOTAL DE 
OPERACIOH DEL SEGURO DIRECTO DE LA 
COHPAAIA. SITUACIOH ESTABLE 

EXCBLENTE 
LA RBCUPERACION DE GASTOS ES SUPE
RIOR A LOS INDICES DE COSTO TOTAL 
DB OPERACION DEL SEGURO DIRBCTO DE 
LA COHPAAIA. OPTIHO HANBJO DB ESTOS 
CONCEPTOS. 



III BPICIBNCIA 

RECUPBRACION SINIZSTROS REASEGURO CEDIDO 

l.4:Z 

VIDA 3.83 

GASTOS DI ADKINISTRACION 

TOTAL 0,63 

VIDA 0.60 

DAROS 0.65 

A Y E o.se 

RBSUt.TADO TBCNICO 

TOTAL (36, 543) 

VIDA (24, 286) 

DAROS 8,965 

A y g {21,219) 

BXCXLBNTB 
INDICB DB SINIBSTROS R.BCUPBRADQS 
SUPERIOR AL INDICE DE SINIESTRA
LIDAD DBL NEGOCIO. 

EXCELENTE 

EXCBLENTE 
t.A CONTRIBUCION A GASTOS DE ADKON, 
BS INFERIOR A LA DEL SECTOR. 

BXCXLBHTB 

EXCBLBNTE 

EXCELENTE 

H.\LO 

H.\LO 

BUENO 

H.\LO 
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CAPXTULO XV 

Es criterio universal en materia de seguros, que 
se recoge en su reglamentaci~n, que las instituciones 

aseguradoras cuenten, con independencia de las reservas 

técnicas generadas por su operación y que son recursos 

suficientes para soportarla, con un capital de garantia que 
fortalezca su estructura financiera y evite ante eventos 

extraordinarios la afectación de los intereses de los 
asegurados. 

El principal evento y propio de estas 

instituciones, que pudiera llevarlas a una insolvencia, es 

la desviación de su siniestralidad esperada. Existen otras 
causas particulares del sector que pueden deteriorar su 
estructura financiera, como son una probable insolvencia de 

los reaseguradores o la baja de valor de los activos 

a.tactos a sus obligaciones, sin ombargo, si el capital de 

garant.1a se crea con base a las probabl.es desviaciones 

tlJcnicas, por su monto, quedar.1an cubiertas cualquiera de 

los eventos aquí comentados. 

Las tasas de inrlac16n elevadas, hacen la gestión 
de las compan1as de seguros m.§s dificil e incierta, y es 

precisamente esta incertidumbre lo que hace necesario el 
mantenimiento del Margen de Solvencia. Las compan.1as de 
seguros so osruerzan por direrentes medios, en compensar la 
inrlaci6n. Las primas deben aumentarse, pero no siempre es 

Lllcil aumentarlas tan r.ápldamente como sei~J.a preciso. Los 

aseguradores pueden igualmente modificar su régimen de 

inversiones, de manera que puedan colocar sus recursos en 

actividades de tal naturaleza que sean capaces de resistir 
la erosión monetaria, tanto desde el punto de vista del 

valor del activo, en s.1 mismo considerado, como de su 
rendimiento, la técnica de revaluac16n de activos se 

utiliza igualmente, dentro de los limites que marcan las 
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autoridades. En todos los casos es indispensable la 
inversión del activo de manera que su plusva11a en términos 

monetarios pueda ser tomada en cuanta para la cobertura del 

Margen. 

El Hargon de Solvencia representa .la parte 

din~mica de la estructura do solvencia de la inst1tuc16n do 

seguros, este dinamismo se da en función del aumento 
cuantitativo de las carteras, bien se deba al aumento de 

operaciones, a la asunción de riesgos m.§s peligrosos o 

simplemente, por adaptación do las carteras a los valores 

reales de los bienes y las res¡:x:Jnsabilidades en los seguros 

de bienes y servicios. 

Internacionalmente, con diferentes modelos y 
factores, se reglamenta esto capital de garantía, 

generalmente conocido como Margen de Solvencia, pero 

siempre con el mismo objetivo de protección a los intereses 

de los asegurados. 

Un avance extraordinario sobre el particultJr, .lo 

dio la Comunidad Económica Europea., que ante la apertura 

comercial y de servicios, desarrolló un modelo de Margen de 
Solvencia Onlco, al que se han venido adhiriendo todos los 

paises miembros. Cada estado se obliga a imponer a todas 
las entidades de Soguros que tengan su sede en su 

territorio, la constitución de un Margen de Solvencia 

suficiente, en relación con el conjunto de sus actividades. 

El cii:l culo se hace sobre la base de unidades de 

cuenta (ECU), cuyo valor se basa en una canasta da las 

monedad da los miembros de la Comunidad. 

También se determina un Fondo de Garant:!a con la 

.finalidad de establecer una frontera, en relación con las 

.tacul tades de las autoridades, respecto a las empresas en 

situación di.t!cil. con.tormo este sistema definen dos zonas 
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de dificultad. Una, cuando el activo libre de las empresas 

supere e.I Fondo de Garantía, pero no alcance el Hargen de 
solvencia, en la cual la empresa puede ser teóricamente 

solvente, pero puede inspirar algtin temor respecto a su 
Luturo. La segunda zona es cuando la empresa no alcanza el 

Fondo Hinimo por lo que se toman medidas enérgicas para. 

corregir la situación. 

Por las caracterfsticas propias del sector 

Asegurador de la Comunidad Económica Europea, la aplicación 

del margen lo dividen para seguros de vida, no vida y 
catastróficos o extraordinarios, como son terremoto, 
agr!cola y crédito, riesgos con comportamiento diferente a 
los anteriores. 

SBQUROS MO VZDA 

El modelo, basado en la experiencia del mercado 

europeo de varios anos, determina los :lactares de 

suficiencia que aplicados a las primas y a los siniestros 

cubren las probables desviaciones. La determinación del 

Margen de Solvencia se realiza por dos métodos distintos: 
uno en :función de las primas y otro en .función do los 
siniestros, prevalece el resultado más alto. 

BASE PRIHAS 

So suman las primas emitidas del seguro directo y 
se les a/Jade el 

reaseguro, ambas 
ejercicio. 

importe de las primas aceptadas en 
cantidades correspondientes al Oltimo 

El importe as.! obtenido se divide en dos capas, 

la primera por 10 mil.lonas de unidades de cuenta y la 

segunda por el excedente, se aplican los :tactores del lSt y 
l6t respectivamente y se suman ambas Cdlltidadas. 
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El primer resultado se obtiene multiplicando la 

suma as! obtenida por la relación existente en el ól timo 

ejercicio, entre el importe de los siniestros que retiene 
la empresa, una vez realizada .la cesión en reaseguro, y el 

importe de los siniestros totales, no pudiendo en ning1ln 

caso esta relaci6n ser inrerior al SO\ 

BASE SINIESTROS 

Se suman los siniestros totales 

directo durante los tres ól timos ejercicios, 

del seguro 

se aliade el 

importe de los siniestros pagados por reaseguro aceptado en 
el transcurso del mismo periodo, también se adiciona el 

importe de las reservas do siniestros pendientes, 

constituidas al :final del 01 timo ejercicio, tanto para 

negocio directo como para el tomado. 

A esta cMtldad se le deduce el importe de las 

reservas de siniestros pendientes constituidas al comienzo 

del ejercicio anterior y se determina la tercera parte del 

importe del monto antes obtenido. 

Este resultado se divide on dos capas, la primera 

por 7 millones de unidades y la segunda por el excedente, 
se aplican los coeticlontes del 26\ y 23\ respectivamente y 
se suman ambos productos. 

El segundo resultado se obtiene multiplicando la 

suma anterior por la relación existente en el 01 timo 

ejercicio, entre el importe de los siniestros que retiene 

la empresa, una vez realizada la cesión en reaseguro, y el 

importe de los siniestros totales, no pudiendo en ningtln 

caso esta relación ser interior al 50\ 

Las instituciones que no logren crecer lo 

suficiente para eliminar los efectos de la 1ntlaci6n, 

probablemente se les aplicará el cAlculo en función de los 
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siniestros, también si la selecci6n de riesgos no es 
correcta o la ta.rificac16n no se fundamenta en principios 
técnicos adecuados prevalecer! la base de siniestros, 
generando un nivel más alto respecto al del volumen de 
primas. 

El sistema de Margen de Sol vencía comunl tario no 

establece ninguna restricción a la libertad de reaseguro. 

No obstante para e.rectos del clHculo, una empresa cedente 

no puede deducir de sus obligaciones mAs del 50% por 

reaseguro cedido, ello signiLica que toda cesión por encima 

de este porcentaje obliga a la cedente cubrir el Margen de 

Sol vencía, no sólo de la parte retenida sino también de la 

parte cedida. Esta previsión tiene por objeto estimular la 

retención de la cedente y de evitar as! su dependencia 

excesiva del reaseguro que no en todos los casos os 

solvente. 

Tambilln deja de tener interés ol sistema 

"rrontlng" mediante el cual una aseguradora suscrlb!a 

riesgos sobre la base de que ced!.a el 90% o 100% del 

riesgo, ganando una comisión sin asumir ningtln riesgo o 

asumiendo una proporción insignificante. El sistema de 

cálculo, sin restar libertad al mercado, debe conducir a 

que las empresas de seguros dejen de actuar como agentes de 

las reaseguradoras. 

SBGIUllOS DB VXDA 

El margen de solvencia ser& la suma de las 

cantidades que resulten de las cAlculos siguientes: 

a) Se mul tiplicarlt el 4. O\ del importe de las 

reservas matemiáticas por seguro directo (sin deducir el 

reaseguro cedido) y reaseguro aceptado, por la relación que 

exista en el ejercicio que se contemple, entre el importe 
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de las reservas matem4ticas, deducidas las correspondientes 

a.l reaseguro cedido y retrocedido y el importa bruto de las 
mismas, sin que esta relación pueda 

inferior al ochenta y cinco por ciento. 

nlngtin caso ser 

b) Para los contratos cuyos capitales en riesgo 

no sean negativos, se multipllcar4 el 0.3\ de los capitales 

en riesgo, sin deducir reaseguro cedido ni retrocedido, por 

la relttc16n existente en el ejercicio que se contempla, 

entre los capitales en riesgo, deducido el reaseguro cedido 

y retrocedido y el importe en bruto de dichos capitales, 

sin que esta relación pueda ser, en ningtln caso inrerior al 

cincuenta por cien to. 

Cabe mencionar que los ordenamientos de la CEE no 

contemplan la Solvencia EstAtica do las aseguradoras, sino 

que se limitllll a senalar que las reservas técnicas deberAn 

sor su.Cicientes con una cobertura adecuada y en la misma 

moneda de las obligaciones contra.ldas y constituidas en el 
mismo pa.ls de explotación. El monto de dichas reservas so 

determina conforme a reglas decretadas por cada estado o a 

falta de estas de acuerdo a prácticas establecidas en cada 

país miembro. 

Para mayor claridad en la determint1ci6n del 

Hargen de Solvencia, a continuación se presenta un formato, 

conrorme a los lineamientos antes mencionados. 



JIAHOS JIO VIDA 

BASll PRU<AS 

PRIMAS NETAS DIRECTAS 
MAS: 
PRIMAS NETAS REASEGURO 
ACEPTADO 
S U M A 

DE (l): 
SOBRE LOS lO PRIMEROS 
MILLONES DE ECUS 
MAS: 
SOBRE EL EXCEDENTE 
SUMA 

SINIESTROS PAGADOS DEL 
DIRECTO Y REASEG. ACEPTADO 
MENOS: 
SINIESTROS RECUPERADOS DEL 
CEDIDO Y RETROCEDIDO 
TOTAL 

PORCIENTO DE RETENCION (4) 

EL MARGEN DE SOLVENCIA SERA 
EL PRODUCTO DE (2) X 

SI (5) < 50,, ENTONCES 
MARGEN DE SOLVENCIA 

BASB SIJIIBSTROS 

SINIESTROS PAGADOS DEL 
DIRECTO ( 3 Allos) 
MAS: 

(2) X 

SINIESTROS PAGADOS DEL 
REASEG.ACEPTADO (3 A!lOS) 
RESERVAS SINIESTROS PENDIENTES 
OTO. Y ACEPT. ULTIMO EJERCICIO 
MENOS: 
RECOBROS DE SINIESTROS PAGADOS 
OTO. Y ACEPT. ( 3 A!lOS) 
RESERVAS SINIESTROS PENDIENTES 
OTO. Y ACEPT. EJERCICIO ANTERIOR 
SUMA 
UN TERCIO DE (6) 
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(7) 
(B) 



DE (8): 
SOBRE LOS 7 PRIMEROS 
MILLONES DE ECUS 
KAS: 
SOBRE EL EXCEDENTE 
SUMA 

EL MARGEll DE SOLVENCIA SERA 
EL PRODUCTO DE (9) X (5),•' 

SI (5) < 50,, ENTONCES 
EL MARGEN DE SOLVENCIA (9) X O.SO • 
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';<il>> 
·S:_ • ~L,: .· ---" '~,,~ 

···•~U. -~~L.•i;t1oi_\ 

EL MARGEN DE SOLVENCIA PARA LOS RAMOS DE NO VIDA SERA .LA 
CANTIDAD MAYOR, ENTRE EL RESULTADO (6) Y EL (10) •·· ""'.,. 

ll :t. ll o 

RESERVA KATEMATICA DIRECTO 
KAS: 
RESERVA KATEMATICA ACEPTADO 
SUMA 

MENOS: 
RESERVA KATEMATICA REASEG. 
CEDIDO Y RETROCEDIDO 
T O T A L 

D B V :t D 1' 

PORCIENTO DE RETENCION (2) f (1) • 

(1) 

---~<·(2):,,._ 
;...;.._..;, .;..""..._''-' , ¡ 3) : 

.~·{:. 

PRIMER RESULTADO: 0.04 X (1) X (3) •' ',\· (4) 

~~I~~ ~E~Ü~T~NCES: 0.04 X (1) X o.es~-.. ---.. --.-"'-.-,"'".,-.iI·c~r 

CAPITAL EN RIESGO DIRECTO 
MAS: 
CAPITAL EN RIESGO ACEPTADO 
SU M 1\. 

MENOS: 
CAPITAL EN RIESGO CEDIDO 
CAPITAL EN RIESGO RETROCEDIDO 
TOTAL 

PORCIENTO DE RETENCION (6) f (5) 

(6) 

(7) 



SEGUNDO RESULTADO : 
SI (7) < 85t ENTONCES: 
SEGUNDO RESULTADO : 

DONDE R ES IGUAL A: 

R X (5) X (7) • ---

R x (Sl x o.es-
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(8) 

(8) 

0.003 PARA RAMOS DE NO VIDA Y SEGUROS COMPLEMENTARIOS 
0.001 PARA SEGUROS TEMPORALES HASTA POR 3 AROS 
o.oois PARA SEGUROS TEMPORALES ENTRE 3 y 5 ARos 

EL MARGEN DE SOLVENCIA PARA VIDA SERA IGUAL A LA SUMA DEL 
PRIMER Y SEGUNDO RESULTADO (4) + (8) • -----



65 

C A P X T U L O V 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 

establece la modernización rinanciera, en la consecución de 
esta política se modi.tic6, entre otras, la Ley General de 
Instituciones de Seguros con objeto de garantizar el sano y 

e.ticiente .tuncionamiento de los mercados y el control del 

sistema con la autonomía de gestión y flexibilidad 
necesarias para su crecimiento y adecuación a las nuevas 

condiciones económicas y Linancieras del pa1s. 

A .tin de eliminar las regulaciones excesivas qua 

impiden la autonomía de gestión de las aseguradoras se 

determinó que bajo el registro y supervisión de la 

autoridad, l4s instituciones y sociedades mutualistas de 

seguros apliquen sin el requisito de la previa aprobación 

de la Comisión, sus ta.ri.fas, prlma.s, planas de seguros, 

documentos contractuales y dom.§s elementos técnicos 

necesarios para su operación. Se impone a las aseguradoras 

que e.tectOen sus operaciones de seguro y reaseguro dentro 

de las normas y técnicas del seguro para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contra!das. 

Ante la desregulaci6n de la actividad aseguradora 

se busca fortalecer los recursos patrimoniales de las 

instituciones de seguros a través de fijar capitales 

m1nimos para cada operación y ramo, as! como de un capital 

m!nimo de garant!a, que les permita el debido cumplimiento 

de las obligaciones y responsabilidades que contraigan. 

Con el fin de no incurrir en acumulación de 

recursos innecesarios, el capital m1nimo de garant!a debe 

ser resultado de un proceso técnico basado en los 

principios Lundamentales del seguro. 
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La Ley General de Instituciones y Sociedades 

·Mutualistas de Seguros, conforme a las reformas y adiciones 

contenidas en el Decreto del Congreso de la Unión del 28 de 

diciembre de 1989, publicado en el Diario Oficial el. 3 de 

enero de 1990, entre otras medidas, dispone que la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público determinará el 

capital m!nimo de garant!a de las instituciones de seguros, 

con base en reglas generales que propicien la consecución 

de los siguientes objetivos: 

I.- El adecuado apoyo de los recursos 
patrimoniales y de prev1s16n, en relación a los riesgos y a 

las responsabilidades que asuman por las operaciones que 

efectaen las instituciones, as! como a los distintos 

riesgos a que estén expuestas. 

Ir.- El desarrollo de pol!ticas adecuadas para la 

selección de riesgos en la contratación de seguros, as! 

como para la cesión y aceptación de reaseguro y de 

rea:tianzamiento; y 

III.- El apropiado nivel de recursos 

patrimoniales, en relación a los riesgos :financieros que 
asum.sn las instituciones, al invertir los recursos que 
mantengan con motivo de sus operaciones. 

Dichas reglas se emitieron con baso en la 

siguiente nota tllcnica y .tueron publicadas en el Diario 

O.ticial de la Federación el 12 de Noviembre de 1990 y 
después modi:ticadas mediante circular s-002 del 15 de enero 

de 1991. 
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NOTA TBCH:ICA 

CRXTBRXO DB AGRUPAC:IOH. 

En cualesquiera de las operaciones o .ramos ·de 

seguros, la 1nstituc16n debe responder por el total de su 

obligación, independientemente del monto de los recursos 

asignados a cada operación o ramo. 

Toda vez que la probabilidad de ocurrencia 

slmult.§nea de la desviación en siniestralidad de todas l.as 

operaciones es pequet'Ja, el capital m1nimo de garant!a se 

constituye por el total de las obligaciones contraídas y no 

por cada ramo en particular. 

Sin embargo, es necesario agrupar los riesgos 

conforme a sus caracter1sticas intrínsecas para calcular la 

desviación en siniestralidad. En consecuencia se 

determinaron los siguientes grupos VIDA, DAROS Y 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, separando el riesgo de terremoto 

por ser de car.§cter catastrófico y cuya probabilidad de 

recurrencia no comprende el ejercicio anual. 

DBTBRllINACION DB LA DBSVIACION BH LA OPBRACION DB SBQOROS 

Por lo que se refiere al c.§lculo de la desviación 

en siniestralidad, se consideraron las cifras del mercado 

asegurador de 1980 a 1989, década en que la econom1a 

nacional presentó una serie de cambios significativos con 

respecto al perlado anterior. 

Cabe sei'Jalar que se consideró la prima emitida, 

en virtud de que este ingreso representa la obligación real 

y total de la compan!a hacia los asegurados. 
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DJUIOB Y ACCIDIDITBB Y BNl'BlUIBlll\DBB 
Se estudió la diferencia entre la sinif!stralida~ 

esperada y la siniestralidad real • 

DONDE : 

SEi - Siniestralidad Esperada en el allo i 

SR1 - Siniestralidad Real en el ano i 

o 1 • Diferencia 

PE1 • Prima Emitida seguro Directo y Tomado menos 
cancelaciones y devoluciones del ano i 

La siniestralidad esperada en el ano i se deLina 

como la prima emitida menos los gastos de adquisición y de 
operación, es decir la prima de riesgo. 

La siniestralidad real ser/J. igual al costo de 

siniestros. 

PE1 - GQi - GOj 
PRi • ~~~~~~~-

PE 1 
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DONDE : 

C:Oi • Honto Total de Gastos de Adquisición aÍ!o i, 

G01 - Honto de gastos de operación en el ano' :i 

CS1 • Costo de Siniestros en el ano i 

Se determina 1a desviación estándar d~··:· las 

direrencias, por medio del estimador 

l 
s2 • 

n-l 

Los recursos necesarios para cubrir lais posibles 
desviaciones por la operación del seguro se determinan como 
la dirarencia entre la reclamación mAxima y la reclamación 
esperada. 

Cabe seiJalar que se utilizan Clllltidades 

relativas en términos de la prima emitida, por lo que el 

monto de recursos necesarios estarA dado por un .factor de 
la prima emitida. 

DONDE : 

DS • Factor para desviación en la operación, 
aplicable a prima ami tida 

RH • Reclamación HAxima 

RB • Reclamación Esperada 
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La reclamación esperada se derJ..ne como el monto 

de los recursos utilizados para hacar rrente a sus 
obl.igaciones 

La reclamación maxima a qua se enfrenta la 

insti tuci6n de seguros ser4 igual al total de las 
responsabilidades contratadas, m4s la desviaci6n mAxima que 

se pueda presentar. Con base en la distribución normal de 
las direrencias se aplicó el factor equivtilente a un nivel 
de conrianza del 99\. 

RE-G+SR+µ 

RH • G +SR + µ + 2.575 * s 

DONDE : 

RB • Reclamaci6n Esperada 

G • Gastos de Operación y Adquisición 

SR • Siniestralidad Real 

µ • Hedía de las Diferencias Prima de Riesgo
Costo de Siniestros 

RH • Reclamación H4xima 

s • Desviación est4ndar de las Diferencias Prima 
de Riesgo-Costo de Siniestros 

ENTONCES : 

DS•RH-RE 

DS • G +SR + µ + 2.575 * s - ( G + SR + µ ) 

DS • 2.575 * s 



Sustituyendo valores 

DAilos.-

RH • 32.7 + 62.3 + 5 + 28.3 

RH • 128.3 

RE •32.7 + 62.3 + S 

RB • 100.0 

DS • 128.3 - 100.0 

DS • 28.3 

ACCIDBN7'BS Y BNFBRHBDADBS 

RH • 36.1 + 64.6 + (-0.7) + 32.0 

RH • 132.0 

RB • 36.1 + 64.6 + (-O. 7) 

RB • 100.0 

DS • 132.0 - 100.0 

DS • 32.0 
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El porcentaje p11ra el requerimiento b8se 
siniestros se determina conLorme a: 

DS•PS*PR 

DS 
PS 

PR 

DONDB : 

PS • Factor para desviación en la operación 
aplicable a siniestros 

PR • Prima de Riesgo 
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DS - Factor para·desv1aci6n en la ope~ac16n, 
aplicable a prima.emitida 

sustituyendo valores : 

DAilos.-

-_ 28.3 
PS_• --

67;2 

PS • 42.0 

ACCIDENTES Y ENFERHEDADES.-

32.0 
PS 

63.9 

PS • 50.1 
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En la operación de vida, la constitución del 
capital m1nimo de garant!a se determinó a través de un 

modelo que mida las posibles desviaciones en siniestralidad 
en relación directa a la cantidad expuesta en riesgo, de 
tal torma que permita equilibrio técnico con las 
obligaciones contraídas. 

Para obtener la posible desviación en 

siniestralidad se tomó como base el cociente siniestros 
ocurridos entre el promedio de sumas aseguradas, y se 

determinó la dosv1aci6n estMdar que presentó esta 
proporción. 

sci 
ISi ª ~~~~~~~~~~~ 

SAi-l + SAi )*1/2 



· 1 · n· 
s2 • ---> ( ISi -Is J2 

n_ -1 T-i 

DONDB : 

' ~Si·'-~ zÍldi'ce de Siniestralidad en el. aJlo 1. 
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~ci • :;n;;s~~s1ocurridos descontando dividendos 

SA1..:1 • suma ~egurada del aiio i-1 

SA1 suma Asegurada del ano i 

s Desviación estándar del Indice de 
siniestralidad 

IS • Indice Promedio de Siniestralidad 

El monto de recursos nocesarlos para cubrir la 
posible desviación en siniestralidad se derine con la 
di.terencia entre la reclamación máxima y la reciamac16n 
esperada, en tárminos de la cantidad en riesgo. 

RHV - REV 
ISV • 

CR 

DONDB 

ISV = Desviación en siniestralidad vida 

RHV • Reclamación Hllxima 

ru:v - Reclamación Esperada 

CR = cantidad en Riesgo 

La reclamac16n esperada serA igual al Indice 
Promedio de Siniestralidad por la cantidad en riesgo. 
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La reclamación mAxima se determina como el Indice 
H4ximo de Siniestralidad por la cantidad en riesgo. con 
base en la distribución normal se consideró un nivel de 

canrianza del 99\, en tal virtud el Indice H4ximo de 

siniestralidad se derine como el Indice promedio de 
siniestralidad mAs 2.575 veces la desviación calculada. 

REV - IS* CR 

RHV - IHV * CR 

IHV - IS + 2.575 * s 

DONDE 

IH'~ - Indice H4ximo de Siniestralidad 

s • Desviación estándar del Indica de 
siniestralidad 

ENTONCES : 

RHV - RBV 
ISV -

CR 

IHV * CR IS * CR 
ISV • 

CR 

CR * IHV - IS 

CR 

ISV - IS + 2.575 * s IS 

ISV • 2.575 * s 

sustituyendo valores : (porcentajes) 
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RHV - (0.283 + o;o659J*CR 

RHV • o.3489 * CR 

RJN - o.2s3 * CR 

CR * 0.3489 - 0.283 ) 
ISV • 

CR 

ISV • 0.0659 

DJIC'l.'O DBL lllUUlllOllllO. 

Se reconoce la part1cipac16n del reaseguro en las 
operaciones de dlllJos y accidentes y enfermedades por medio 

del ractor de siniestros netos de retención. 

DONDB : 

• Porcentaje do Siniestros de Retención en 
el ano i. 

• siniestros ocurridos en el ano 1 

• Siniestros Rec:uparados en el ano i 

Con objeto de romentar el mejor aprovechamiento 
del pleno de retención se fija como l!mite m!nimo para este 
porcentaje el promedio registrado en el mercado para cada 
operación en un lapso de diez 4/fos. 

(

0.56 para danos 
STi >• 

0.84 para accidentes y enrermadades 
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RBQUBRXKXBHTO DB CAPXTAL POR LAS OPBRACXOKBS DB DlÚtOS Y DB 
ACCXDBliTBS Y BKPBRKBDADBS. 

A 

aseguradora 

Lln da cubrir 
como un alto 

tanto 
1.ndice 

el crecimiento de la 
de siniestralidad se 

establecieron dos criterios con base en la prima emitida y 
siniestros ocurridos. 

Para determinar el requerimiento de capital se 

elige la cantidad que resulte mayor al aplicar a cada 
operación los procedimientos a continuac16n descritos, en 

la Lecha de val uac16n • 

REQUERXKXBliTO BASE PRXKAS 

Se aplica el ractor para desviaciOn en la 
operación al monto de primas ami tidas del seguro directo y 
tomado, descontando cancelaciones y devoluciones, este 
producto se ve afectado por el porcentaje de siniestros de 

retención correspondiente a cada institución de seguros. 

DONDE : 

RBP1 - Requerimiento base primas para cada 
operación en el ano í 

DS • Factor para desviación en la operación, 
aplicable a prima emitida 

Primas Emitidas del seguro directo y 
tomado menos cancelaciones y devoluciones 

Porcentaje de Siniestros de Retención en 
el aiio i 



Sustituyendo valores.del mercado 

DAilos.-
RBP1 • 28.3 * t~t 
RBP1 - 1s;,8 .• PE1 

ACCipENTES y ENFERMEDADES. -

RBP1· • 32.0 * PEi * 0.84 

RBP1 • 26.9 * PE1 

RBQUBRXHXBJITO BASB SXHXBSTROD 
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El ractor base siniestros se aplica al promedio 
de los siniestros ocurridos en los tres 01 timos alfos, 
reexpresados a valor actual por medio del Indice Nacional 

de Precios al consumidor, afectado por el porcentaje de 

siniestros netos de retención correspondiente a cada 

institución de seguros. 

RBSi = PS * H * STÍ 

H 
3 

DONDE : 

RBS1 •Requerimiento base siniestros por el alfo 1 

PS a Factor para desviación en la operación, 
aplicltble a siniestros 

H • Promedio de Siniestros Ocurridos en los tres 
Oltimos anos reexpresados a valor actual 

ST1 Q ~~cÍntaje de Siniestros de Retención en el 

SCi • Siniestros Ocurridos en el ano i 
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• Indice Nacional de Precios al consumidor en 
el. atl~. 1; publ.lcada por Banco de México 

·sustitUYando valores del mercado : 

DAROS • .,-

RBPi • 42. * H *·0.56 

RBPi - 23.5 * H~ 

ACCIDENTES Y ENFERHEDADES.-

RBPi • 50.1 * H * 0.84 

RBPi - 42.l * H 

RBQUBRZKXBNTO DB CAPZTAL POR LA OPBRACXOH DB VXDA. 

Bl requerimiento de capital por la operación de 

vida serfJ igual al !ndice de siniestralidad vida aplicado 

al promedio de las sumas aseguradas de los dos tíl timos 

anos. 

CVi • ISV * (SAi-l + SAi)* l/2 

DONDE : 

• Requerimiento de Capital por la Operación 
de Vida en el ano i 

SA1-i • suma Asegurada del ano 1-1 

SA1 • Suma Asegurada del 4/Io 1 

ISV • Indice de siniestralidad vida 
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El Cllpi tal mínimo de garantía por su importante 
runc16n, se debe calcular en rorma práctica y sencilla, con 

objeto de que la autoridad vigile la constitución de dicho 

capital de manera eficaz y las compaJHas de seguros estén 

en condiciones de realizar proyectos y estrategias de 

crecimiento con oportunidad. 

En consecuencia, el modelo propuesto contempla 

elementos técnicos para medir necesidades de recursos en 

.tunc16n de la cartera de la institución, tanto por el 

volumen de primas emitidas como de siniestros ocurridos. 

Asimismo considera los riesgos que asuman las instituciones 

al invertir sus recursos. 

La determinación del capital m!nimo de garantía 

debe corresponder a un modelo técnico de fAcil aplicación 

para todos los integrantes dol sector asegurador. 

En esa virtud, para .tacili tar el manejo de las 
cifras los porcentajes se redondearon a números enteros. 

OPBJIACIOH PRXHAB BIHIBBTROB BUKA ASEGURADA 

"' "' "' DAl/OS 28.0 42.0 

ACCIDENTES 
Y ENFERMEDADES 32.0 so.o 

VIDA 0.06 

Ol\RAJl'l'IAB PARA BL SEGURO DB TBllRBXOTO 

Mediante circular s-002 del 15 de enero de ·;_1991 

se dio a conocer el procedimiento a seguir- para ·c~1Cui~~ e·.z 



so 

requerimiento de capital m!nimo de garantía correspondiente 
a la cobertura de terremoto. 

se determina aplicando el 12\ al monto de las 

responsabilidades retenidlls y vigentes a la fecha de su 

determinación, por las coberturas de inmuebles y sus 

contenidos, ubicados en la zona conurbada del Valle de 

México y en Acapulco, Guerrero menos deducibles y restando 

a dicho resultado el remanente de la reserva para riesgos 

catastróficos no utilizado en el diseño de su programa de 

reaseguro de exceso de perdida catastrófica, as! como la 
suma asegurada de los contratos de reaseguro de estos 
riesgos de oxceso de pllrdida, a la misma fecha. 

Cabe senalar que por la naturaleza de las 
garantías correspondientes a este 
considerar para la cobertura 
operaciones o ramos. 

seguro, no 

de capital 
se dobertm 
de otras 
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CAPJ:TULO VJ: 

La Ley General de Inst1 tuclones de seguros 

siempre ha buscado la solvencia de las instituciones de 

seguros determinando la estructura operativa que consolide 

este objetivo, al establecer los lineamientos para el 
capital m1n1mo la suriciencia de primas, la dlvers1ricac16n 

de riesgos, las condiciones de operación de los seguros, la 

transparencia de las operaciones, la consti tuc16n de las 

reservas técnicas, la inversión de los recursos y a partir 

de 1990 el régimen de constitución del capital m!nimo de 

garant!a. 

Da presentarse desviación en la siniestralidad en 

cualesquiera de las operllciones o ramos de seguros, la 
institución esta obligada a responder por el total de su 

responsabilidad, independientemente del monto de los 

recursos que tenga asignados y disponibles para la 

operac16n o ramo en particular. Por lo que es necesario 

que la aseguradora cuente con la correcta y SOLIDA 

BBTRUCTURA TBCHICA que la respalde en esto caso y evitar 

un desequilibrio económico. 

La suficiencia de las reservas técnicas 

representa la SOLVENCIA de la institución de seguros desde 

el punto de vista BBTATICO, a travós del régimen de 

const1tuc16n de reservas técnicas se da la flexibilidad 

necesaria para adecuar la operación del seguro a la 

situación económica existente on el pa1s y particularmente 

a las condiciones de operación de las instituciones de 

seguros. 

Aunque no existe un simple criterio v.§lido para 

medir la suficiencia de estas reservas, se puede tratar de 

analizar el comportamiento que tienen en el transcurso del 
tiempo y en base a la experiencia del analista y las 
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condiciones del mercado, detectar posibles irregularidades 

que se presenten. 

En México, ante la desregulación de la actividad 

aseguradora se buscó rortalecer los recursos patrimoniales 

de la aseguradoras fijando un capital mínimo de garantla 

equivalente al margen de solvencia de la Comunidad 
Económica Europea, que les permita hacer frente al debido 

cumplimiento de las responsabilidades contraídas. El 

capital m.!nimo de garant1a representa la parto DINAKJ:CA de 

la ESTRUCTURA de SOLVEllCJ:A de las instituciones de seguros. 

Con al fin de no desviar recursos 

innecesl!riamente, el capital m!nimo de garant!a debe sor 

resultado de un proceso técnico basado en los principios 

.fundamentales del seguro, asimismo este capital debe ser 

rentable y no representar carga adicional para los 

accionistas de la institución. 

En consecuencia, el modelo propuesto para tal 

efecto recoge por su sencillez, procesos que utiliza la 

Comunidad Económica Europea, al mismo tiempo contempla 

elementos tácnicos esenciales para medir las necesidades de 

recursos en función de las carteras de las instituciones da 

seguros, t;anto por el volumen de primas ami tldas como de 

siniost;ros ocurridos. 

Es important;e que toda decisión financiera de una 

empresa este apoyada en el conocimiento preciso do los 

fact;ores económicos y tácnicos del sect;or asegurador, para 

lo que se requiere la ut;ilizac16n del los est;ados 
financieros y la estadlstica. 

Al analizar estos documentos aplicando la 

metodología de los indicadores de gestión se obtiene como 

resultado un resumen asquemAtico de la situación que guarda 

cada institución y se conocen los puntos fuertes de la 
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operación as! como sus deficiencias, lo cual permite que la 

aseguradora se ubique en el nivel qua le corresponde en el 

sector asegurador. 

Por lo antes expuesto, el mantenimiento de la 

ESTRUCTURA de solvencia no debe ser solo preocupación del 

legislador, también debe ser una de las principales 

responsabilidades de la directiva de las instituciones de 

seguros. En esa virtud es necesario que se vigilen no solo 

la constitución del capital m!nimo y del capital. mínimo de 

garant1a, sino también otros elementos como la suficiencia 

de primas y reservas técnicas, los indicadores de gastos de 

administración y adquisición, el .tuncionamient:o del 

reaseguro, liquidez, rentabilidad y otros factores que en 

su conjunto representan la BOLVBHCIA DB LA INBTITUCION DB 

SBQOROS. 
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