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INTRODUCCION 

El presente trabajo fue elaborado con el objeto de contribuir al 

mercado de rc;:seguro r.nn un método novedoso que permita 

establecer el costo adecuado de las coberturas en su modalidad de 

stop /oss y definir los elementos que lo constituyen en forma 

confiable. 

Aunque todavía existe mucho material para analizar dentro del 

reaseguro de stop /oss, (y del reaseguro no proporcional en general). 

los primeros capítulos pueden servir como guía Introductoria para 

aquellas personas que empiezan a incursionar este campo. Se Incluye 

una breve descripción general del reaseguro, sus inicios, su concepto, 

ljiv\sión y funcionamiento. 

Se espera que al final de este trabajo el lector pueda establecer sus 

propios criterios para la selección más adecuada de las coberturas 

necesarias a una cartera. 



Capítulo. I 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y CLASIFICACION GENERAL 

ORIGENES DEL REASEGURO 

Existe poca literatma ralacicnad:::. a la historia riel reaseguro pero 

se piensa que es tan antiguo como es el seguro, puesto que la Idea 

que dió a luz éste, esta vinculada al mismo Instinto humano: el deseo 

de que la pérdida de un Individuo fuese compartida entre muchos. 

Pero por obscuro que pudiera ser el origen, existe cierta Información 

sobre su desarrollo. 

El reaseguro en su forma primitiva era básicamente considerado 

como un juego de azar más que un procedimiento: ésto es, suerte y 

especulación. Bruno de Mari (1) nos dice: " ... Originalmente era una 

e::;pccu!o.c!6r. y rné!orln rlA remediar un acto imprudente cometido en el 

momento de asegurar un riesgo. El asegurador, generalmente 

rnarftlrno, se protegía a si mismo contratando protección concerniente 

a la obligación total o parcial que hab[a aceptado cubrir, traspasando 

a otro asegurador, tal vez con menor información, mayor apego a la 

aventura o más poderoso económicamente ... ". 

Es en estos principios, el asegurado y el reasegurador negociaban 

bajo diferentes puntos de vistas y condiciones a pesar de que el riesgo 

(
1

) "El Contrato do Reaseguro•, Romo 1936. 
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Capitulo I 

era el mismo. Las negociaciones se hacían sobre riesgos Individuales. 

Esta caracterísitlca es de naturaleza básica en los principios del se

guro y reaseguro el cual en terminología moderna sería exclusiva

mente denominado facultativo. "Cada transacción era realizada sobre 

sus propios méritos y en sus propios términos" (21 . 

La primera categoría de seguro, y posiblemente de reaseguro, se 

llevó a cabo en el ramo de marítimo. Se conocen algunas evidencias 

que da.tan de 1370 en !::::; quo sa ¡:..¡oteg\ú un U1:1rco incluyendo su 

cargarnento(3). Seguramente existía este estilo primitivo de seguro y 

reaseguro antes de este específico viaje pero la falta de documentos 

no hace posible comprobarlo. 

Podernos atribuir a Inglaterra como la primera nación donde el 

seguro de Incendio empezó a tomar importancia en la economía. Esto 

sucedió después del Gran Fuego de Londres que destruyó parte de la 

capital en 1666. Como sucede con la ocurrencia de grandes desastres, 

esta conflagración tuvo mucho electo en la planeación de la ciudad, 

arquitectura y prevención de Incendios. s., vlfl !e. !~su!!cion::!::: d:: iü~ 

coberturas que existían y las consecuencias que podía acarrear un 

evento de esta magnitud. Fue poco después de esta pérdida, hacia 

finales del siglo XVII, cuando LLoyd's tiene sus orígenes en las 

reuniones organizadas en Lloyd's Coffee House. La industria 

británica del seguro y reaseguro se expandió significativamente como 

resultado directo del desastre de 1666 y pronto se encontró en gran 

ventaja con respecto a las otras comunidades europeas. 

(
2

) Werner C. Edgar, "The Collega of lnsurance,Relncurance Course No· B'. 

(
3

) C.E. Goldlng, 'A History of Rolnsurance wlth sldellghts of lnsurence• 
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Capitulo / 

Sin embargo en 1746, cuando la opinión del reaseguro era 

ligeramente superior al juego de azar -una opinión basada por mucha 

evidencia directa- el Parlamento Inglés prohibió la contratación del 

reaseguro marítimo. El efecto de la ley fue el censurar la práctica del 

reaseguro usando la palabra en su propio sentido. Esta ley hizo 

retrasar el desarrollo del reaseguro, ya que en su mayoría estaba 

conformado por la cobertura de viajes. 

E3to~ princip!o:s r!gler0n durante 118 años hastR qu::; p.n 1 íl54 fueron 

derogados. Sin embargo, como en otras prohibiciones, esta parece 

haber sido quebrantada en frecuentes ocasiones, sin que se pueda 

precisar el número de transacciones operadas durante esos años. De 

cualquier forma, Inglaterra perdió la ventaja que tenla en este campo 

y consecuentemente la industria retrocedió considerablemente. Es 

entonces cuando el liderazgo del reaseguro tornó al continente 

europeo. 

En Holanda se encuentran las primeras referencias alrededor de 

1760, época en que se realizaron ocasionales transacciones y 

contratos. En este siglo, las malas experiencias de varios asegurados 

aunadas a vestiglos de juicios negativos logran poco Interés en el 

seguro. Es después de 100 años (18~0-1850) cuando se Inicia un auge 

en la Industria reaseguradora holandesa. 

Por otro lado, Francia logra en el siglo XVII la ampllaélón de sus 

rutas comerciales y en consecuencia lo que ninguna otra nación había 

alcanzado en materia de seguro marítimo. Se Instituye la práctica 

común del seguro y se perfecciona la cesión de responsabilidades a 

través del reaseguro. 

5 



Capítulo I 

De cualquier forma, es ya en el siglo XIX cuando se Inicia lo que se 

conoce como la práctica moderna del reaseguro. El adelanto 

fundamental fue la creación del contrato, el cual probablemente se 

desarrollo con la necesidad de eliminar el gran trabajo ocasionado por 

la negociación Individual de riesgos. 

Los contratos se establecían a partir de la unión de muchos riesgos 

asegurados que presentaban cierta similitud y homogeneidad y en los 

cuales no erR necnsarlo Informar cada vez que se cedían riesgos al 

reasegurador. Esta práctica creció gradualmente y no llegó a perfec

cionarse hasta los primeros años del siglo XIX, desarrolláncose 

primordialmente en el seguro marítimo. 

Se dice que el primer contrato de reaseguro conocido data de 1821, 

pero es probablemente la sucesión de algunos otros anteriores. 

Incluso, se cree que el primer contrato de incendio se convino en 

Estado& Unidos en 1813 cuando 'The Eagle Fire lnsurance Ca. of New 

York' suscribió riesgos de la aseguradora 'The Union lnsurance Ca.'. 

El reaseguro empezó a ser más y más frecuente en todos los países 

conforme el siglo XIX transcurría. La palabra facultativo parece 

piovan:r pioci:;o.rr:::~tc de e~tes f~~h~s: r.11ando se vló la necesidad de 

distinguir entre las dos formas de reaseguro. 

Es ya en el siglo XIX cuando se inicia la páctica del reaseguro no 

proporcional o de exceso de pérdida como una nueva modalidad 

donde se establece un cambio conceptual de la cesión de riesgos, 

eliminando la tradicional proporcionalidad entre primas, sumas 

aseguradas y siniestros. Esta nueva modalidad entre los reasegura-

6 



Capftu/o I 

dores, fue utilizado Inicialmente en Europa en el ramo de Incendio 

aproximadamente en el año de 1 B77. Se piensa que el primer contrato 

surgió en Cuthbert Heath of LLoyd's. 

En 1829 se Inicia la aceptación de riesgos a través de 

Intermediarios a los que se les denominó "corredores de reaseguro" 

(brokers); pero es hasta los inicios del siglo XIX con el rompimiento de 

la paz en Europa y con la creación de sistemas sofisticados de 

comunicación, cuando se siente la necesidad de una mejor 

administración y relación, lo que Impulsa la labor dei intermediado a 

facilitar las transacciones que se desarrollan en compañ!as de 

diferentes paises y promover a través de los adelantos técnicos las 

coberturas de reaseguro. 

El reaseguro ha crecido y ha demostrado que es una Industria 

respetable e Importante. Ha respondido a los nuevos desarrollos 

tecnológicos de la Industria y continuamente se ha adaptado al 

crecimiento de los riesgo que sobrepasan la capacidad de las 

compañfas primarias. Se han cubierto las necesidades económicas y 

técnicas; la creación de esuuciu1ati y ,·¡,gulaclc:1c:; h?.r! e!!mln,,rlo el 

mito 'de juego de azar' y ofrece a cambio seguridad y estabilidad de 

tal forma que la Industria del s.eguro y reaseguro sea utilizado 

actualmente en todos lo pa(ses. 

7 



Capftulo I 

GENERALIDADES 

Una transacción de reaseguro es un convenio celebrado entre dos 

partes llamadas, respectivamente, la compañía cedente y el 

reasegurador, por medio de la cual la compañía cedente conviene 

ceder cierto riesgo que cubrió y el reasegurador conviene aceptar una 

cierta participación fija en un riesgo bajo Jos términos descritos en el 

convenio. Dicho convenio es un contrato y Jos reglamentos del 

reaseguro están basados primeramente en el cláusulado del contrato. 

Sin embargo, éste tiene aspectos especiales inherentes en la materia, 

debido a Ja naturaleza del negocio y su relación con el seguro. 

El reaseguro no puede existir sin que exista primero el seguro 

directo. No obstante, el asegurado de la póliza directa no tlen& 

interés o Ingerencia en el reaseguro y no puede hacer reclamación 

alguna bajo el mismo. La responsabilidRd del reasegurador es para 

con el asegurador ya que únicamente él es la otra parte contratante. 

Durante las gestiones que se llevan cabo con los reaseguradores, la 

cedente tiene la obligación de revelar todos los hechos materiales que 

son necesarios fHHR l:t ~Q11~it:i1?reG!ón de !a e.cept;!c!ón de! ml:;mc. L;:; 

omisión de revelar Información sería base suficiente para que el 

reasegurador invalide su responsabilidad en los riesgos cedidos al 

contrato. 

Un dato básico y de suma importancia que se proporciona al 

efectuar un tratado de reaseguro es la porción del riesgo que una 

aseguradora esta dispuesta a asumir con sus recursos propios. Este 

porcentaje o monto es usualmente denominado retención. El principal 

8 



Capitulo 1 

objetivo al fijar la retención es evitar las fluctuaciones exageradas en 

el índice de siniestralidad neto de cada ejercicio. Mientras más 

pequeña es la retención, menores son las fluctuaciones anuales del 

índice pero, el ingreso neto de primas es también directamente 

proporcional al tamaiio de la retención. Uno de los obietlvos 

primordiales de toda compañía debe ser Incrementar este Ingreso. 

Por otro lado, al igual que en el seguro directo, existen principios 

fundamentales inherentes del reaseguro que son: 

a) Existencia de un interés asegurable. 

El interés asegurable existe desde el momento en que se emite 

una póliza. Aunque ia cedente no tiene interés legal real en la 

propiedad del seguro original, ella ha asumido la responsabilidad 

respecto a dicha propiedad y por lo tanto la comparifa aseguradora 

se ha colocado en una posición reconocida por la ley, en que 

sufriría un perjuicio en caso de acontecer un siniestro. 

b) El contrato es de absoluta buena le (uberrimae fidei). 

Es a través de la doctrina de buena fe donde la compañía se 

compromete a revelar al reasegurador todo dato material reterenle 

al riesgo que se reasegura. El desarrollo del contrato da lugar a 

que no se conceda el reaseguro para casos particulares. Pero a 

pesar de que los datos que tienen que ser comunicados al 

reasegurador sean limitados en la operación general del contrato. la 

compaiiía cedente esta obligada a observar absoluta buena fe hacia 

el reasegurador, aún cuando esto ocurra después de que el 

contrato haya sido consumado. Se dice que la información 

9 
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completa que este a disposición d1.1 la compañía cedente respecto 

al riesgo para el cual se ha solicitado el reaseguro debe ser 

totalmente proporcionada, as! corno, la información completa sobre 

la cantidad retenida por la compañia cedente en la propiedad sobre 

la cual el reaseguro se solicita. 

Sin embargo, lé! obligación de revelar recae principalmente sobre 

la parte que solicita el seguro, o sea, el proponente, puesto que el 

asegurado tiene la obligación, al ser quien solicita la póliza, de 

revelar por completo a los suscriptores sin que se lo soliciten, 

todas las circunstancias materiales, dado que los suscriptores no 

conocen la situación, mientras el asegurado la conoce perfecta

mente. 

c) Es un contrato de Indemnización. 

El reasegurador esta obligado con la cedente a pagar una 

cantidad que se le haya solicitado pagar a su asegurado de tal 

forma que resarce una parte del monto que la cedente haya pagfldo 

o por la cual es responsable. No obstante el reasegurador tiene 

derecho a obtener prueba de la pérdida y en caso de disputa la 

compañia cedente debe demostrar que la pérdida realmente ocurrió 

Y que e~ de t::::! n:!ture!eza, qu~ A~tR r.omprendida dentro de los 

términos del contrato de reaseguro. 

d) El objeto asegurable del contrato debe de tener una póliza en 

vigor con la compañia cedente en la fecha en que el reaseguro 

surte efecto. 

10 



Capítulo 1 

Esto es una consecuencia obvia del punto (a). ya que si no existe 

una propiedad que respalde lo que se describe en la póliza original, 

el reaseguro que se efectúa con relación al mismo, no entra en 

vigor y no se lleva a cabo. 

11 
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DIVISION DEL REASEGURO 

Como hemos mencionado unteriormente, el desarrollo del 

reaseguro ha sido constante a través del tiempo, lo que ha originado 

diferentes formas en su técnica y concepto. Sin embargo, a pesar de 

que existan diversos métodos, la esencia de todos sigue siendo la 

misma: la repartición de riesqos. 

La actual claslficación está basada en uno de los términos más 

utilizados en reaseguro: la proporcionalidad entre primas y cantidad 

cedida en reaseguro; es decir, las coberturas de reaseguro pueden 

dividirse en dos amplias ciases: a) aquéllos que ofrecen la 

di~triht!c!ón d~ ~~~ :-:o:;gtJ5 ~11i.1 e ia compan1a ceden le y ol 

reasegurador en lineamientos similares y mismas proporciones y b) 

aquéllos que determinan ql!e el reaseguraóor es responsable 

únicamente µor una pérdida que exceda alguna cifra convenida. 

A las coberturas del primer c:.iso se le denomina reaseguro 

proporcional o de riesgo y a los de la segunda clase no proporcional 

o de exceso de pérdida. 

En cada una de estas divisiones podemos encontrar varias 

subdivisiones en cuanto a su forma de operar, y las cuales presentan 

ciertas ventajas y desventajas dependiendo las características 

cualitativas y cuantitativas de la compaiifa cedente y el riesgo o 

conjunto de riesgos que se desean cubrir: 

12 
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{

CUOTA PARTE 

PROPORCIONAL EXCEDENTES 

MIXTO 

r 
EXCESO DE PERDIDA POR RIESGO O COBERTURA 
OPERATIVA 

NO 1 EXCESO DE PERDIDA CATASTROFICO O POR 

PROPORCIONAL 1 EVENTO 

l EXCESO DE SINIESTRALIDAD POR PERIODO. 

Tanto el reaseguro proporcional como el no proporcional tienen, en 

principio, la linalidad de distribuir, en forma uniforme en un número de 

años, las puntas de siniestros. Las coberturas proporclon:ilc:; 

mediante la limitación de responsabilidad (por unidad de riesgo), las 

no proporcionales mediante la limitación del siniestro. En ambos 

casos, la función primordial del reasegurador consiste en poner capa

cidad adicional a disposición de la cedente. La ocurrencia irregular y 

la importancia de probables puntas de siniestros en la cartera bruta 

plantean a la cedente problemas de financiación. La capacidad que, 

procedente del reasegurador, se añade a la propia, debe ayudar a la 

cedente a resolver estos problemas. 

Cada programa de reaseguro tendrá que ser estructurado en 

función de la liquidez de la compañia, los recursos disponibles para 

inversión, Impacto en su margen de solvencia, volumen de primas del 

13 



Capitulo I 

mismo, la forma en que se fije la retención dependerá de la estructura 

de reaseguro que se haya escogido. 

Así, para un reaseguro de excedentes se escogerá una retención 

por riesgo; para una cobertura operativa se establecerá una retención 

por reclamo; para un cuota parte habrá que definir un cierto 

porcentaje fijo que se desea retener de todos los riesgos; finalmente, 

para un stop loss se decidirá el porcentaje máximo de siniestralidad 

sobre las primas o sumas aseguradas que la cedente puede soportar. 

Adicionalmente, cuando la compañía ha seleccionado ya la 

retención por riesgo o por reclamo, deberá también analizar y deter

minar cual puede ser su pérdida máxima en caso de un evento que 

afecte varios riesgos (ctimulos), a fin de acordar con los reasegura

dores la prioridad de su protección catastrófica en las clases de 

seguro que asl lo requieran. 

La Importancia del reaseguro es evidente como diversiflcador de 

riesgos y estabilizador de resultados. La selección de un programa de 

reaseguro no solamente debe considerar el ramo, perfil de cartera y 

experiencia. Sino también, los electos adicionales que por su propio 

diseño puede generar en el estado de resultados y flujo de efectivo. 

Existen dos maneras de ceder las diversas formas de reaseguro: la 

primera sería a través de un contrato de rc3scgurc; Ja otra, ~cr!a a 

través de la vía facultativa. 

Se dice que un contrato de reaseguro es un tratado por medio del 

cual un número de riesgos pueden ser reasegurados en cualquier 

tiempo durante la vigencia del mismo. También se les denomina 

14 
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tiempo durante la vigencia del mismo. También se les denomina 

automáticos ya que la cesión de reaseguro no tiene que ser informada 

a los reaseguradores cada vez que se incorpore un nuevo riesgo. 

Por el contrario, a través del reaseguro facultativo primero se hace 

una oferta en donde se informan las características solicitadas; y la 

protección únicamente entra en vigor hasta que el roasegurador 

manifiesta su aceptación. 

15 



Capitulo I 

REASEGURO PROPORCIONAL 

Esta clase de reaseguro es la primera en desarrollarse dentro de las 

compañías aseguradoras ya que comparte los rudimentarios princi

pios del seguro original: el compartir un riesgo bajo las mismas 

condiciones y proporciones. 

Existen algunas subdivisiones proporcionales dependiendo de la 

forma en que se ceden/aceptan los riesgos y de las cuales haremos 

una breve descripción a continuación: 

REASEGURO CUOT.I\ PARTE 

En este tipo de contrato la compaiifa original se obliga a ceder y el 

reasegurador se obliga a acertar un porcentaje fijo de todos los 

riesgos o pólizas de la cartera de un cierto ramo cubierta por el 

contrato. 

Se dice que el cuota parte es una sociedad pura, ya que el 

reasegurador recibe el porcentaje convenido de las primas, sufraga el 

mismo porcentaje de los siniestros y por medio de la comisión de 

reaseguro, reembolsa a la compañia cedente los gastos de 

adquisición y en ocasiones pueUe iieg,;¡ u .:Llb:-!r gr~!l rorr.entaje de 

los gastos de administraciú11 d.; la cadente :; tr:iv6s de la comisión de 

utilidades - profit commissio11 - En todo momento la cedente y el 

reasegurador están corriendo la misma suerte, es decir, que al final de 

un ejercicio ambas partes sopNtariln en la proporción de su 

participación, los resultados bien sean de pérdidas o de utilidad. 
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Normalmente un convenio de reaseguro cuota parte es más 

atractivo para el reasegurador que otra clase de reaseguro 

proporcional, ya que participa en todos los riesgos suscritos por la 

cedente, es decir, no existe una selección por parte de la compañia 

original de los negocios de las pólizas que transfiere al reasegurador. 

Entre sus ventajas encontrarnos: 

o El reasegurador comparte totalmenta los resultados de suscripción 

de ta cedente, lo cual fomenta la confianza entre ambas partes. 

• Restrinja las posibles desviaciones que pudieran surgir al iniciar la 

suscripción de una nueva clase de negocio o en un territorio 

desconocido. 

Su administración es simple pero muy laboriosa aún cuando se 

cuente con sistemas de cómputo. 

• Es una buena forma de cobertura para aquellas carteras de la 

cedente que están apenas desarrollándose y su capacidad de 

retención es pequeña. 

Entre sus desventajas: 

La compañia original transfiere una i:iran porción de su ingreso de 

primas y consecuentemente de su reserva, lo que limita el 

crecimiento de la misma. 

• La retención de la cedente no puede variar dependiendo la clase de 

riesgo y esta acotada por el límite que fija ta Comisión Nacional 
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Bancaria de Seguros en México en base a la capacidad de cada 

compañía. 

REASEGURO DE EXCEDENTES 

Es el reaseguro de excedentes el más utilizado en la actualidad y se 

considera <eornn el m;ís rrnrfnr:to desde el punto de vista técnico. En 

éste, la cedente decide la cantidad quo retendrá por cada riesgo 

tomando en cuenta lo provisto por la ley y su propia experiencia hasta 

un límite máximo que es fijado con anticipación obligándose a ceder a 

sus reaseguradores el excedente de la retención. 

Este límite máximo también es llamado línea de retención o pleno y 

puede variar dependiendo de la calidad de cada riesgo y cada ramo. 

Esto significa que si la suma asegurada de un determinado riesgo 

es. inferior o igual al lfmlte o línea de retención máxima, la cedente 

decide la cantidad que desea retener, pudiendo asumir hasta el cien 

por ciento de la responsabilidad. En cambio, si el monto asegurado 

rcbt!s:: d!cho lfmltc e :;! !~ ccdc~tc :10 c!u.:;cu atsoib&i ol ¡:0sgc er; :;u 

totalidad, la comparifa origina! traspasa !a responsabilidad excedente 

a sus reaseguradores y en algunos casos efectúa colocaciones a 

través de otros reaseguros cuando la máxima aceptación de tos 

reaseguradores en ese contrato no es suficiente. Ésto es, el monto de 

la suma asegurada que puede cederse a un reasogurador se establece 

corno un múltiplo de la retención de la cedente que se fija para el 

riesgo en cuestión. En caso de un siniestro, el monto se comparte en 

la misma proporción en que se distribuye la suma asegurada y la 

prima. 
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El equilibrio y la estabilidad de su siniestralidad serán mejores, 

cuanto mayor sea el volumen de primas cedidas a un contrato con 

respecto a su responsabilidad máxima en un riesgo. Por consiguiente 

se dice que un contrato de excedentes es equilibrado si se cumple la 

siguiente relación: 

1 ngreso Neto de Primas Suscritas 

Límite Máximo por Riesgo 

Entre sus ventajas encontramos: 

> 1 :1 

• Presenta mayor flexibilidad que el reaseguro a cuota parte, puesto 

que permite variar la retención hasta el Hmite máximo, dependiendo 

de las características particulares de cada riesgo. 

• Es una cesión de reaseguro por la cual es posible incrementar el 

ingreso total de primas conforme a la evolución de la cartera y en 

consecuencia también de la reserva. Este Incremento se da después 

de varios años y como resultado de una buena selecclon de riesgo~. 

o Reduce gastos administrativos en comparación con el cuota parte. 

Desventajas: 

,. La determinación de la retención en cada riesgo puede es una labor 

que requiera habilidad y técnica. La mala selección de la retención 

de riesgos, puede traer como consecuencia un Incremento de 
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siniestralidad con· resultados muy costosos para la compañia 

aseguradora. 

• Los resultados del contrato de excedentes pueden ser muy 

diferentes de los resultados netos de la cedente, especialmente 

cuando aq11él está desequilibrado. 

REASEGURO MIXTO 

En ciertas ocasiones, es conveniente la contratación de una cober

tura combinada que permita a la compañia cedente otorgar reaseguro 

d& cuota. parte y ree.seo11ro do excedente para cubrir el pleno de la 

misma. A la contratación de estas dos formas en una cobertura 

complementarla de la misma cartera se denomina mixto. 

La cedente fija un limite de retención, hasta el cual se distribuyen 

los riesgos de forma cuota parte y sobre este limite de retención se 

determina el número de plenos que se cubrirán en forma de 

excedente. El objetivo principal es lograr un intercambio reciproco de 

negocios (cuota parte) y suministrar capacidad adicional (exce

dente). 

La participación del reasegurador l!n la µ1 irna Oíl gin::!! ~, !os 

siniestros se calcula en proporción a la cantidad cedida. 

Estos contratos son muy adecuados a las necesidades de las 

compañlas de creación reciente, ya que no pueden ofrecer una cartera 

lo bastante equilibrada para sustentar un contrato exclusivamente de 

excedente que proteja automáticamtente los riesgos más Importantes 

que periódicamente se suscriben. 
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Ventajas: 

• Esta combinación permite una mayor retención de las primas 

brutas lo que origina una mayor acumulación de reservas que 

permitirán el sano crecimiento de esa empresa. 

• Por medio del reaseguro mixto se fija un límite que llega a aumentar 

la capacidad automática de la cedente favoreciendo la disminución 

de gastos y tiempo. 

El buen manejo clP. un;i cobertura mixta, elimina las desventajas de 

colocar una cartera a través de una única forma de contrato por lo que 

actualmente es muy solicitada en las compañías cedentes. 

Ejemplo de Cobertura Mixta: 

Supongamos que una compañía establece un límite de retención de 

4,000, pero adicionalmente desea facultad para aceptar cualquier ries

go individual hasta por 100,000. Puede colocar un contrato combinado 

cuota parte / excedente mediante el cual sus reaseguradores 

proporcionen: 

1. Cobertura del 80% del 100% sobre reaseguro cuota parte, sujeto 

a un límite máximo de 20,000 por riesgo. 

2. Cuatro plenos de reaseguro de excedente de 20,000. 

Si se reciben 3 pólizas cuyas sumas aseguradas son: 10,000, 

50,000, y 100,000 las cantidades cedidas y retenidas serian: 
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COMPAÑIA CEDENTE REASEGURADOR 

VALOR DE RETENCION PART. EN LA CUOTA EXCE-
RIESGO PRIMA BRUTA PARTE DENTES 

10,000 2,000 20 % 8,000 - o -
50,000 4,000 8% 16,000 30,000 

100,000 4,000 4% 16,000 80,000 

ALGUNAS OTRAS FORMAS DE l1CASEGURO 

Las otras formas de contratos proporcionales son, en realidad, 

derivaciones del contrato de excedentes. Se utilizan principalmente 

para ampliar la capacidad automática de las cadentes. Los principales 

son: 

A. Facultativo. Es un sistema de reaseguro mediante el cual, una 

compañía aseguradora ofrece parcialmente un riesgo después de 

establecer la cantidad que cubrirá por su propia cuenta (Retención 

y Contratos) y el reasegurador tiene la facultad de aceptar o 

d::::!ina; la caniidaa que le sea ofrecida. 

La característica más importante, es que el reaseguro es ofrecido 

en forma individual, proporcionándose toda la Información necesa

ria del mismo y la responsabilidad rlel reascgurado¡ principia desde 

el momento en que este acepte su participación en el riesgo. 

Este tipo de cobertura es utilizado en riesgos cuyas sumas 

aseguradas asclende"n a cifras considerables que rebasan la 

capacidad de los contratos o para riesgos especiales cuyo volumen 
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B. Cobertura Abierta (Open Cover ). Esta es quizás, la más flexible 

de todas las formas de contratos proporcionales. Se utiliza tanto 

para ampliar la capacidad automática de IG compaiifa como para 

cubrir secciones específicas de la cartera. El límite de 

responsabilidad es único y no depP.nde r.ie la retención que la 

cedente asigne a los distintos riesgos, por lo cual, es una cobertura 

que los suscriptores otorgan a compañías con las que han 

mantenido exitosas relaciones durante muchas años y de las cuales 

se tiene conocimiento de un buen manejo en la suscripción y 

administración. 

El tipo de negocios que alimentan a este con;rato son generalmente 

de alta peligrosidad y no necesariamente tuvieron que haber sido 

canalizados previamente por el programa de excedentes por lo que 

es difícil que reaseguradores profesionales otorguen este tipo de 

cobertura. 
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REASEGURO NO PROPORCIONAL 

El exceso de pérdida es básicamente una forma de reaseguro 

donde la compañia aseguraúora decide un límite monetario que está 

preparada a pagar como resultado úe uno o varios siniestros y por 

medio del reaseguro es relevada de todo aquel monto que sobrepasa 

ta cantidad establecida h:!stci un lfmitP. superior acordado. 

Es esencialmente una protección para las compañfas cedentes, más 

que la repartición de un riesgo, por lo cual, ios re<rnt:yüiadore:; rw 

siguen la fortuna de la aseguradora en los resultados. As( puedan 

existir numerosos siniestros que caigan en la retención de la cedente, 

a pesar de que la cobertura de exceso de pérdida se mantenga libre de 

reclamaciones o por el contrario, puedun existir grandes siniestros 

afectando los contratos de exceso de pérd!dR y por lo tanto a sus 

reaseguradores, a pesar de que la cedente no pierda mayor cantidad 

a la establecida como retención. 

Entre sus principales caracterfsticas encontramos: 

o Se utiliza únicamente en siniestros superiores a cierto límite de 

todos aquellos riesgos protegidos en la cartera. 

o El reasegurador recibe una prima fija o un porcentaje de las 

primas totales a cambio de sus servicios. La proporc!ón de prlmfls 

que recibe al final, no corresponden necesariamente a la propor

ción de siniestros que liquida. 

o Su administración es notablemente sencilla y práctica. 
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• Se logra equilibrio técnico en el conjunto de una cartera de 

seguros, mediante la limitación del siniestro máximo posible. 

PRINCIPJl.LES ELEMENTOS 

Los siguientes conceptos que se mencionan, son aplicados 

comúnmente en todas las formas de reaseguro de exceso de pérdida: 

PRIORIDAD 

Es la cantidad que queda a cargo de la cornparila aseguradora por 

todos los siniestros que procedan de un mismo acontecimiento y la 

cual se debe fijar a partir de la situación fi~ancieru, liquidez, 

experiencia anterior, acumulaciones, distribución geográfica, etc. El 

reasegurador no tiene Interés alguno en cualquiera reclamación que 

sea menor de tal cantidad y es responsable por todo el exceso de ias 

reclamaciones hasta cierto límite. 

EXCESO O COBERTURA 

Es el límite superior establecido en el contrato, hasta el cuai se 

hace responsable un reasegurador en el acontecimiento de un 

siniestro. Teóricamente se debe establecer como la suma máxima que 

deberá pagar la aseguradora por su propia retención en caso de un 

evento extraordinariamente adverso. 

A la división del exceso de pérdida en varias tramos que operan 

consecutivamente se le conocen como capas; la finalidad de esta 
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división es facilitar la colocación de reaseguro y de diversificar 

(pulverizar) las pérdidas. 

Por ejemplo, supongamos que se desea obtener una cobertura con 

un l!rnite de US DLR 1 O'OOO,OOO; se podrfa, hacer la siguiente división 

en secciones, donde la prioridad de una capa será la suma de la 

cobertura o exceso más la prioridad primaria: 

1A. CAPA 

2A. CAPA 
3A. CAPA 
Prioridad Cedente 

PRIMA - CUOTA 

._P ... R...,IQ.._R ... 1 ... D ... A.._D __ c.._o"""ª·!=RTURA o EXCESO 

1 '000,000 2'500,000 
3'500,000 3'000,000 
6'500,000 3'500,000 
1 '000,000 xs 9'000,000 . 

La prima es el pago mediante el cual, los reaseguradores se hacen 

cargo de todos aquellos siniestros que pudieran ocurrir en un periodo 

de tiempo de acuerdo a las condiciones del contrato estipuladas. La 

clase de reaseguro no proporcional solicitado será factor gula de su 

estimación. 

Cuota es el porcentnje que se aplica a las primas del seguro directo 

cedidas al contrato, a fin de obtener la prima o costo de reaseguro. 

Los factores que determinan básicamente la cuota son los siguientes: 

la slnlostralidarl de la cartera (i.e. la calidad de los riesgos) y el 

tamaño de la prioridad y de la cobertura solicitada; es decir, el 

porcentaje de exposición del contrato. Este factor es conocido como 

"cuota en linea" (rata on line). Se refiere prlnclpalmente a la 

proporción que existe entre la prima del contrato y el monto de la 
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protección. Por ejemplo, si consideramos el caso de una cobertura de 

catástrofe de US 1'000,000, el reasegurador puede solicitar una prima 

de US 50,000 la cual representa el 5% del límite de la exposición. 

Alternativamente, la p1 irna puede ser vista en términos de su 

período de recuperación (Payback), es decir, es el espacio de tiempo 

en el cual la prima del contrato no proporcional compensa completa

mente una pérdida tot'11. En nuestro ejemplo es de 20 años, ya que un 

siniestro que alcanzara el limite tomaría 20 años para recuperarla, no 

asumiendo ff18.s rnclnmaciones en ese período. 

El cálculo de la prima tanto en seguro como en reaseguro esta 

formado por dos componentes: "el equivalente al riesgo" que es el 

factor que cubre los siniestros asl como sus oscilaciones y "el factor 

de gastos" correspondiente a los descuentos que se liquidan para la 

adquisición y administración de negocios. 

De lo anterior, podemos resumir la finalidad dol cálculo de una 

tarifa o de sus bases, como la nilsma del seguro directo, ésto es, la de 

llegar a una prima que cubra: 

a) El importe normal de las pérdidas µr,,vi¡;t;¡~ en !"! "nhertura. 

b) Una reserva frente al empeoramiento de la siniestralidad. 

c) Una provisión para el siniestro catastrófico que puede surgir 

lmprevistamente, ürnto en J::i con<:'rnla cobertura que se está 

cotizando o en cualquier otra cobertura de la cartera del 

reasegurador; una de las funciones del reasegurador es la de crear 

un fondo para tales pérdidas. 

d) Gastos de producción: corretaje y gastos de administración. 
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En el reaseguro proporcional, los reaseguradores obtienen su 

proporción de prima de acuerdo al porcentaje de aceptación en el 

riesgo y regresan una gran porción de ésta como comisión. En el 

reaseguro de exceso de pérdida la prima es calculada como un 

porcentaje del valor del Ingreso Bruto de la Prima Neta obtenido por 

seguro directo, por lo que no es necesario regresar ninguna cantidad; 

ésto quiere decir, que e11 reaseguro ne proporcional no existe 

comisión de reaseguro. 

Se dice que el Ingreso Bruto de la Prima Neta o las también llama

das Primas Sujetas, es la suma de aquéllas primas relativas a la parte 

de la actividad de la compañia aseguradora protegida por la cobertura 

de exceso de pérdida; o sea, las primas brutas, después de deducir la 

prima pagada por el reas9guro no protegido de exceso de pérdida y 

las primas de los riesgos que estan excluídus de la cobertura. 

Lógicamente no se incluyen las primas sobre riesgos que, por su 

cuantía, no necesitan protección de exceso de pérdida puesto que 

caen dentro de la retención de la cedente. 

Una vez estudiada toda la Información asequible en 1tiiti1,;iún con iü5 

factores que afectan a la tarlficaclón se decide la íorma más apropiada 

del pago. Se puede decir que existen tres maneras de establecer la 

prima, que son: 

i) Prima Unlca (F/at). Consiste en determinar una cantidad 

calculada como proporción del ingreso bruto de la primas estimadas. 

Es por supuesto, la manera más fácil de establecer la remuneración, 

pero le falta flexibilidad para enfrentarse a situaciones cambiantes: no 

puede aumentar cuando la cartera crece, y por consiguiente debe ser 
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modificada a intervalos frecuentes. Se utiliza en ocasiones para 

carteras nuevas en las que el reasegurador exige una prima mfnlma 

para asumir la operación porque no puede preever el desarrollo futuro. 

11) Cuota Fija aplicable sobre el Total de Primas. Se determina una 

prima mlnlma yfo de depósito al inicio de la vigencia en base a la 

estimación de primas del contrato y al final del periodo se elabora un 

ajuste a partir del ingreso neto de las primas reales que se 

contabilizaron. Es una forma más flexible que la anterior puesto que la 

prima aumenta conforme la cartera se desarrolla. Es conmúnmentc 

utilizada en los contratos catastróficos donde ia expe1 ie11cia ar.;ario• 

no puede ser guía de la cotización. 

iii) Cuota Variable en base a Primas Sujetas. La fluctuación del 

ingreso de primas netas r,edidas a la cartera, es en la mayorla de los 

casos una buena medida de los cambios. En base a esta variable es 

conveniente ajustar la prima del reaseguro. TécniGamente, la siniestra

lidad debe relacionarse con las primas pues la buena selección de 

cartera redundea en beneficios para la cedente ya que no se recarga 

la cuota; por el contrario, un exceso de siniestralidad sobre la espe

rada debe ser corrogiáu L:u11 ui"1 tlüii!Gntc ::;:; 2! (;8S!o. fl ~J11stP. a través 

de este método se de11onii11a Burning Cost y m:ís adelante se explica 

detalladamente. 

REINSTALACIONES 

La responsabilidad del reasegurador se limita a la cantidad fija del 

exceso, por lo que al sobrevenir un siniestro que afecte la cobertura, 

la cantidad del exceso disminuirá en la misma proporción del 
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siniestro. Con objeto de mantener siempre el limite del contrato, se 

reinstala la cantidad disminuida mediante el pago de una prima 

adicional de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. En 

ocasiones, el reasegurador puede aceptar una primera reinstalación 

sin pago adicional de la prima, es decir, gratuita. 

En el reaseguro no proporcional, la prima de reinstalación es 

calculada a prorrata por la indeminizaci6n total. El término prorrata es 

definido en diferrrntes formas; en general significa el cálculo de la 

prima en proporción al tiempo y cantidad. Pero debido a que la reins

talación del límite dependerla enteramente de la lecha del siniestro, 

actualmente se utilizan diversa modalidades de cláusula de rein:;laia

ción corno son: 

a Prima a prorrata monto, con un rnlnirno del 50% de la PMD (Prima 

mlnirna y de depósito) anual. 

o Prima de reinstalación al 100% de la PMO. 

• Prima al 100% del tiempo pero a prorrata monto, etc. 

o o especificar la combinación de varias. 

Un ejemplo muy sencillo de reinstalación serla el siguiente: en una 

cobertura operativa de US 500,000 XS 100,000 se contrata una sola 

reinstalación prorrata tiempo con un rnlnimo del 50 % y prorrata monto 

al 100%. SI suceden las siguientes reclamaciones que afectan la 

cobertura, la prima de reinstalación serla: 

Prima Ajustada por el periodo: US 47,440 
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Sin. No. 1 

Sin. No. 2 

FECHA 
OCURRIDO 

01.02.87 

31.11.87 

SINIESTRO 
TOTAL 

us 184,560 

us 427,054 

Reinstalación siniestro lfo. 1: 

us 84,560 

Capitulo I 

MONTO EN EXCESO 
DE LA PRIORIDAD 

us 84,560 

us 327,054 

X 334 / 365 X US 4 7,440 us 7,341.64 
us 500,000 

Reinstalación siniestro No. 2: 

us 327,054 
X 50 % X us 47,440 us 15,515.44 

us 500,000 

Como el siniestro No. 2 ocurrió en noviembre, entonces la 

reinstalación es calculada sobre un 50 % del tiempo y no 31/365 que 

corresponderían exclusivamente a los días que faltan de transcurrir 

p~rR; fin~lin=tr P.I pPrínrln 

SINIESTROS 

Como se trata de pérdidas por cantidades que ocurren dentro de un 

determinado lapso, la cobertura deberá limitarse también a pérdidas 

que ocurran dentro de un limitado período que en la mayoría de los 

casos es de 12 meses, con objeto de que la compañía esté 

suficientemente protegida durante el año, que es la vigencia usual de 
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las pólizas y al mismo tiempo, el reasegurador reciba el porcentaje de 

la prima de retención por el mismo período. 

Para todos los siniestros, se deben hacer los ajustes necesarios 

con el fin de conocer la liquidación final procedente no importando 

que la cantidad pagada haya sido inferior o superior a la estimación. 

Esta cláusula es usualmente llamada "pérdida última neta" y se 

establece con el fin de conocer las responsabilidades adquiridas en 

una pérdida. 

En 81 ca~u de cobeítu;u.3 cuti:~!>t:óficc.~ -::: de stop lu!::~. b ein!es.tra-

lldad que opera sobre el reaseJuro es en forma agregada. En el caso 

del catastrófico, la suma de todos las pérdidas netas de un evento 

menos la prioridad es la cantidad que los reaseguradores tienen que 

liquidar. 

RIESGOS CUBIERTOS Y CLAUSULAS 

Para iniciar la colocación de un contrato es esencial definir los 

negocios, riesgos o cartera que serán protegidos y las exclusiones 

especificas. Hay que tomar en cuenta que las coberturas otor¡¡adas en 

la póliza "todo riesgo" (ali risk) no son las mismas en todo el mundo, 

por lo que entre más detallada se proporcione la información del 

reaseguro solicitado, habrá menos siniestros en conflicto. En estas 

circunstancias, no sólo hay que tener cuidado con los riesgos 

protegidos, sino también con las definiciones de aquellas catástrofes 

que por su naturaleza presentan dificultad de establecerse como un 

solo evento. Por lo mismo es recomendable que cada contrato 

establezca en su texto el clausulado que considere más conveniente 
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para los riesgos que suscribe en su cartera y los de a conocer desde 

las primeras negociaciones al mercado reasegurador. 

EXCESO DE PERDIDA POR RIESGO - COBERTURA OPERATIVA 

El Exceso de Pérdida de Cobertura Operativa (Working Cover) esta 

concebido particularmente como substitución o reducción de la 

cobertura proporcional primaria. Es utilizado para incrementar el 

volumen de pri111as retenidas sin tener que absorber una suma 

excesiva en caso de un suceso desiavorable. 

Este reaseguro opera sobre cada siniestro, es decir, cuando una 

misma pérdida afecte a dos o más riesgos, la cedente es responsable 

hasta por su prioridad en cada uno de ellos y el reasegurador es 

responsable también hasta por el límite del contrato en cada uno de 

los riesgos afectados. 

Amortigua principalmente los siniestros relativamente grandes (con 

respecto la suma asegurada por riesgo). Por ende, tiene una 

orientación hacía el siniestro total. En determinados riesgos 

adicionales con carácter de cúmulo, la cobertura operativa está poco 

expuesta por que en el caso de estos eventos prácticamente no 

ocurren pérdidas totales de grandes riesgos; es decir, los siniestros 

son muchos pero de poco monto. 

El ,rrnyhack es variable pero se considera que no debe exceder 10 

años puesto que en esta cobertura de reaseguro so participa en gran 

cantidad de riesgos y una sola pérdida total se recuperaría en 1 O años 

considerando que no se tienen otros eventos adversos. 
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Para el caso de contratos en exceso de pérdida de daños, es 

conveniente otorgar coberturas por año de acaecimiento y no por año 

de suscripción y se sugiere evitar las coberturas automáticas de 

extinción de cartera. Se dice que la cob' rtura por año de acaecimiento 

se da, cuando el reasegurador es responsable por los siniestros que 

ocurran dentro de la vigencia del contrato sin importar cuando se 

emitió la póliza del seguro original. Por el contrario, la co~ertura 

otorgada por ario de suscripción se remite a los reaseguradores que 

participaron en el año de suscripción en el cual se emitió la póliza 

original afectada por el siniestro. 

Aunque por razones prácticas, la prima de exceso de pérdida es 

calculada sobre el ingreso neto de primas brutas retenidas (no de las 

devengadas), ella ha de ser siempre exenta de movimientos de 

rese.-vas para riesgos en curso, es decir ha de corresponder a la 

cobertura de año de acaecimiento, de manera que al final del año 

contractual de reaseguro está totalmente devengada. 

La prioridad debe ser adaptada anualmente conforme a la evolución 

de !a cartPrn Generalmente se sugiere el 10% del trmlte máximo 

básico por riesgo, pero también es conveniente elegirla teniendo en 

cuenta las posiblidades de retención neta que se obtienen si la 

responsabilidad retenida so basa en un cálculo de Pérdida Máxima 

Probable (PML por sus siglas en inglés) o si el reasegurado retiene 

toda o parte de la responsabilidad de pérdida consecuencia!, además 

del riesgo de daños materiales. 

El cálculo de la prima en el Worklng Cover generalmente se hace en 

base a un ajuste al final de la vigencia y el cual involucra la cantidad 
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de Primas Sujetas en el período y la Siniestralidad. El método utilizado 

se denomina Burning Cost el cual explicaremos a continuación: 

METODO DEL BURNING COST. 

Bajo el Working Cover es usual que se establezca una cuota mínima 

y una máxima que se aplicará sobre el total de Primas Sujetas. El 

cálculo de la prima definitiva consia de los siguientes pasos: 

/) Se determina el total do primas sujetas a la protección. 

ii) Se dcterrnin¡; el tntal do siniestros ocurridos que afectaron 

al reasegurador en el año en cuestión. 

iil) Se obtiene el porcentaje que representan los segundos de las 

primeras. 

iv) Este porcentaje se multiplica por el factor de ajuste previamente 

convenido. 

v) Si el porcentaje que resulta es mayor que la cuota mínima pero 

menor que la cuota máxima, el mismo se aplica a las primas 

cobradas para obtener la prima definitiva para el reasegurador. 

vi) SI el porcentaje es menor que la cuota mínima, ésta es la que se 

aplica a las primas Sujetas y si por el contrario el porcentaje es 

superior a la cuota máxima., es ésta última la que sirve para calcular 

la prima dalinltiva para e! reasegurndor. 

vli) Finalmente, si la prima definitiva es inferior a la prima mínima y 

de depósito, ésta es la que corresponde al reasegurador y por 

tanto, no se le hace ningún pago adicional. 
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EJEMPLO DEL METODO DE BURNING COST. 

PRIORIDAD: US DLR 
1 ºº·ººº 

LIMITE: US DLR 300,000 
PRIMA MINIMA Y DE DEPOSITO: US DLR 150.000 (PMD) 

CUOTAS MINIMA: 4 º' 'º 
MAXIMA: 10 % 

PRIMAS SUJETAS: US DLR 3'253,000 

SINIESTROS Mi'.YORES A US DLR 100,000: 

NO. SINIESTRO MONTO F.G.U. RECUPERADO DEL W.C. 

2 

3 

320,000 
105,000 
124,500 

100 

220,000 
5,000 

24,500 

3'253,000 

FACTOR DE RECARGO: 7.6698 X 10.2265 % 
75 

CUOTA MAXIMA: 10 % 
(se aplica esta cuota puesto que es la máxima) 

PRIMA AJUSTADA: 10 % X 2'953,000 US DU1 
PRIMA AJUSTADA - MINDEP: 295,300 - 150,000 US DLR 145,300 

Cantidad a cargo de la cedente: US DLR 145,300. Si la cuota que 

se aplicara nü tuviera el factor de recargo, no tendría sentido el 

otorgar esta cobertura, puesto que el reaegurador sólo cobraría como 

prima exactamente lo mismo que pago como siniestros. De esta 

manera, el reasegurador recupera sus gastos administrativos más una 

utilidad y fondo de reserva para futuras desviaciones. 
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EXCESO DE PERDIDA POR EVENTO - CATASTROFICO. 

A diferencia del reaseguro anterior en el exceso de pérdida por 

evento, tanto la prioridad como el límite del contrato son considerados 

una sola vez en cada evento, aún cuando se vean afectados varios 

riesgos. 

Esta cobertura es conveniente cuando una compañía establece sus 

retenciones en base a la Pérdida Máxima Probable y ocurre una 

pérdida gr;:r:c que invoii•crn dos o más riesgos; la compañía puede 

encontrarse con un monto retenido en tal suceso que excede su propia 

capacidad. Si eso ocurre, aunque no sea una 'catástrofe' en el sentido 

convencional de acumulación de pérclidas, la cobertura de exceso de 

pérdida sobre una base de 'evento' puede proteger frente a tal 

contlgencia del mismo modo que frente a una acumulación de pérdi

das. Se puede establecer este tipo de cobertura corno un Worxi11g 

Cover por riesgo o evento, si la prioridad y límite del mismo son 

pequeños en comparación de los cúmulos posibles y encima de esta 

capa primaria, comprar una protección adicional de mayor alcance 

que propia111t::i"1te GSt.J.rfr! c~p!...!esto ;l IFI ncumulación de catástrofe. 

Se dice que los siniestros netos agregados, es la suma de todas las 

reclamaciones ocurridas en un evento considerando los gastos de 

ajustes, salvamentos, recuperaciones, etc. y es la cantidad sobre la 

cual se deduce la prioridad para establecer la pariiclpaclón de !os 

reaseguradores en las pérdidas. 

En la decisión de las condiciones para determinar la prima 

requerida el reasegurador deberá tomar en cuenta la relación de 
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riesgos en términos de acumulación de exposición a los riesgos 

naturales, as( como el volumen de negocios de viviendas privadas, 

comercios y riesgos Industriales, particularmente en cuanto a los 

factores de la pérdida máxima estimada que se aplica a las áreas de 

mayor peligrosidad. Además, es importante se analice el apoyo de la 

cobertura primfüia rroporcional y de exceso de pérdida, que reduce la 

pérdida neta retenida del reasegurado en cada evento. 

Actualmente el payback de la cobertura catastrófica es variable 

dependiendo de la exposición úel contrato, 'f no <Js necesariamente 

fijo. Es decir, si se establecen varias capas, las más bajas se cotizan 

a partir de un payuctc~ mó~ puqe!efin ni de las caras superiores, lo que 

permitirá obtener una recuperación más rápida en las capas con 

mayor exposición. Actualmente en los contratos mexicanos de 

Incendio-terremoto, el payback varia entre 10 y 100 años con un 

promedio de 40 años considerando el programa total. 

Con relación a los siniestros que aiecian i1 esta cobertura, podemos 

decir que son pérdidas excesivas que ocurren dentro de un 

determinado lapso, por lo que la cobertura deberá limitarse también a 

pérdidas que ocurran dentro de un limitado periodo que en la mayoría 

de les caso~ P.s de 12 meses, con objeto de que la cedente esté 

suficientemente protegida durante el ai\o, que es la vigencia usual oe 

las pólizas y al mismo tiempo, el reasegurador reciba el porcentaje de 

la prima de retención por el mismo periodo. Por lo anterior, los 

siniestros se refieren exclusivamente a la fecha de ocurrencia, sin 

considerar la vigencia de la póliza afectada. 
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DIFERENCIAS ENTRE XL POR RIESGO Y XL POR EVENTO. 

Las prlnclpales diferencias entre estas dos clases de reaseguro 

son: 

a) En el X. L. por evento se aplica la prioridad únicamente a la 

pérdida neta final del evento, en cambio en el X.L. riesgo por riesgo 

esta prioridad es aplicable tantas veces como riesgos se vean 

afectados por el evento. Esto significa que la cedente está menos 

expu1Jsta en el primero que en el segundo. 

b) Por otro lado. en el X.l.. riesgo por riesgo la protección que 

concede el reasegurador también se multiplica en función úe los 

riesgos afectados, mientras que bajo un X.L. por evento existe un 

límite de responsabilidad fijo para el reasegurador. sin importar el 

número de riesgos que se afecten en el evento. 

EXCESO DE PERDIDA POR PERIODO 

Un contrato de esta naturaleza opera en relación con la 

tii1dt.strulid:::d E!ru~I incurrida en un ramo de seguro en particular. El 

reasegurador se hace responsable por cualquier pérdida, hasta que ia 

siniestralidad del período (generalmente un año) alcance un 

porcentaje convenido de las primas. De allí en adelante el reasegura

dor paga todas las pérdidas, pequeñas o grandes hasta que se llegue 

al limite de su responsabilidad. 

Este reaseguro detiene las pérdidas acumuladas de una determina

da cuenta en un porcentaje fijado de las primas cobradas o sumas 

aseguradas; es decir, bajo esta forma de contrato, el reasegurador no 

participa en cualquiera pérdida Individual que exceda una suma fija, 
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sino que su función es proteger contra una acumulación desfavorable 

de siniestros. El 'punto de exceso' de este tipo de cobertura es 

negociable, pero en general será aquel en que el reasegurado, 

teniendo en cuenta tas comisiones y gastos, está ya sufriendo una 

pérdida una vez alcanzado el índico de siniestralidad convenido. 

Se utiliza para proteger los rosultados finales en un ejercicio, ya 

sea en la retención de la cedente o bien en un contrato proporciona! 

puesto que el reasegurador se compromete a indemnizar a la cedente 

por la proporción de siniestralidad que excede al linal de un ejercicio 

de un porcentaje determinado. 

El Cndice de siniestralidad puede definirse como el porcentaje úe las 

pérdidas netas acumuladas sobro el Ingreso bruto de las primas netas 

en el perfodo en cuestión y entendiéndose como pérdida neta 

acumulada a la suma de todos los siniestros liquidados más gastos de 

ajuste menos recuperaciones y salvamentos ya sea de los mismos 

siniestros o de otros rea~eguros. La cifra del ingreso de primas 

corresponde a tas primas devengadas, ésto es, después de reajustarse 

con ta reserva de riesgos en curso. 

En este tipo de reaseguro se establece tres límites: el primero que 

equivale a ia µíiürld:id, 0 SP~ un porciento de siniestralidad que 

soporta la cedente; el segundo es el porciento do siniestralidad que 

protegen los reaseguradores en exceso de el primer porciento; y por 

úlltimo, un límite tle responsabilidad equivalente a una cantidad 

determinada que el reasegurador pagará como máximo, independiente 

de la siniestralidad que se protege. 

En los siguiente capitulas se amplia ta información sobre la 

detterminaclón de sus elementos. 
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CAPITULO 11 

EXCESO DE PERDIDA STOP LOSS 

INTRODUCCION 

El exceso de pérdida stop loss (o de siniestralidad), fue una de las 

últimas variacicnc~ de! rc~:::oguro no proporc!onRI en desr:nrollRrAfL SP. 

puede decir que es una forma técnica y proyecto financiero sobre las 

oscilaciones do los siniestros de una cartera, que permiten a una 

compañía aseguradora absorber una cantidad de pérdidas mayor a ia 

esperada sin desequilibrar los resultados técnicos del período. 

El contrato de stop loss opera directamente sobre las reclama

ciones, no sobre los riesgos. En cierta forma simplifica el reaseguro, 

pues incrementa la retención de la compañía cedente y elimina la 

Incertidumbre de la precautoria selección de riesgos que en gran parte 

son cedidos a reaseauradores en forma proporcional y muchas veces 

antleconómlcos en su administración y siniestralidad. 

En esta clase de cobertura no se traba¡a sobre riesgos o siniestros 

individuales, sino con la proporción de siniestros relativa al total de la 

suma asegurada o al ingreso de primas obtenido durante cierto perío

do (generalmente un año) de una determinada cartera. Esta última 

proporción es la más Importante y en la que dependen los resultados 

anuales. 
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La proporción entre los siniestros y el total de sumas aseguradas es 

llamada /oss-rate (siniestralidad relativa a la suma asegurada) y la 

proporción entre los siniestros y el ingreso de prima anual es llamada 

loss-ratio (siniestralidad relativa al ingreso de primas). Asf mismo, el 

/oss-rate puede ser definido como la porción de la suma asegurada 

anualmente consumida por siniestros. El loss-rate de una misma 

cartera varía de año en año y depende de las circunstancias fortuitas 

bajo las cuales los siniestros ocurren. El loss-ratio se define como la 

porción de la prima consumida por los siniestros ocurridos en un ario 

por lo qut; varlcts t.u11:::.iUe1cti..:iu1iu~ esicidÍ8iicas son váiidas en ambas 

expresiones. Generalmente las comparilas utilizan el concepto de 

siniestralidad para referirse a aquel cociente entre siniestros y primas. 

El contrato de stop /oss puede referirse a cualquiera de las formas 

anteriormente descritas: para las coberturas a través do /oss-rate, el 

llmlte de responsabilidad del reaseaurador esté definido como un 

porcentaje entre la cuota y la prima y es expresada como una fracción 

de la suma asegurada, a diferencia de un contrato basado en la sinies

tralidad (/oss-ratio) en el cual se expresa el llmlte de responsabilidad 

del reasegurador como un porcentaje del Ingreso anual de prima, el 

cual jjueue ~er expresado como sigue: 

donde: 
P = SA X CP 

P Ingreso anual primas de la cartera. 

SA Suma asegurada total de la cartera. 

CP Cuota promedio de la prima. 

S Monto total de siniestros ocurridos a la cartera en un año. 

loss-rate. 

q loss-ratio. 
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de aquí se obtiene la relación entre los factores /oss~rate y 

/oss-ratlo: 

s s p 

q=--, CP 
SA p SA 

SI sustituimos el Ingreso de prima anual por el producto de la cuota 

promedio por la suma asegurada agregada, /.e. (CP X SA) en lugar de 

P, la expresión para el factor /oss-rat/o sería: 

s s 
q pero como q 

CP X SA SA CP 

lo que asf mismo podrla ser expresado corno: 

CP = o también, t = q X CP 

q 

Con estas expresiones se está indicando que la relación entre 

/oss-rate y el loss-ratio es Igual a la Cuota Pro111edlo (CP). 

La cuota promedio arriba indicada no es la convencional cuota cal

culada aritméticamente corno la suma de todas la cuotas de las pólizas 

dividida entrn su número. l..~ división del Ingreso anual de primas por 

la sumas aseguradas de la cartera puede ser aceptado corno la cuota 

promedio de esa cartera. 

La proporción entre el loss-rate y el /oss-ratio es Igual a la cuota de 

prima convencional e indica que mientras la cuota de prima no 
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cambie, la proporción entre los dos factores tampoco cambia. Si 

hubiera cambios en las cuotas en los riesgos individuales de la 

cartera, estos se manifestarían sobre la medía de la cuota y el mismo 

efecto se daría sobre la convencional cuota promedio. 

El /oss-ratio Indica el porcentaje de la prima que se utilizó en pagar 

siniestros. La porción remanente al 100% determina el factor dedicado 

a cubrir los gastos y la posible utilidad de la compañia. Un cambio en 

el costo de vida o en el poder adquisitivo de la moneda afectaría 

senslbfemente el costo operativo del reaseguro. Sin embargo, si los 

cambios se dan on d111uo:; fac:torns, el factor /oss-ratio no se modifi

caría; como estas variaciones se dan normalmente juntas, es posible 

asumir estabilidad en la cuota promedio de la prima. 

Si se considera esto último como hipótesis, entonces podemos 

asumir que la proporción entre el loss-ratio y el /oss-rate es constante 

y la fluctuación en ambas expresiones son igmiles o al menos muy 

similares. La observación de estas variaciones en el curso el tiempo 

son el material básico para el estudio de la cobertura stop loss. 

E~tadísticamente la variación relativa entre ambos es analizado por 

medio de la correlación, lo que se expiíca 111á:; ade!¡.nte. Los registros 

de datos generalemente solicitados para la cotización de esta clase de 

reaseguro son aquéllos obtenidos en los últimos 10 - 20 años de la 

cartera. Cifras posteriores a este periodo se consideran obsoletos ya 

que no reflejan las condiciones actuales de los riesgos. 
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La principal diferencia entre el stop loss basado en sumas asegu

radas y el basado en el Ingreso de primas, radica en la determinación 

de la retención, el límite de la cobertura y el costo del reaseguro. 

El primero establece la prioridad y la prima de la cobertura como un 

porcentaje del total de sumas aseguradas. El monto de la prioridad 

varía por lo tanto proporcionalmente co11 la variación en las sumas 

aseguradas y es independiente de la prima y la cuota promedio de la 

cartera. 

Para el segundo caso, el stop loss establece prioridades y limite~ 

cuma un porc"ntnjc del Ingreso de primas cedido a la cobertura. Por 

lo tanto, esta cobertura dependorá, no solamente de io~ si;;ics!rns, 

sino también del cálculo correcto de las tarifas utilizadas por la ceden

te para la obtención de las primas. En otras palabras, el costo de la 

cobertura dependerá de la suficiencia de primas de la cartera. Si ol 

cargo del costo que se esta cobrando os bajo, "lntonces la prima por 

si sola no será suficiente y la siniestralidad :;e verá Incrementada 

notablemente. 

Es objeto de estudio de este trabajo consiste en la determinación 

~fo un método que permita considerar la cotización adecuada de 

ambas coberturas no proporcloanles a travé~ de l;:: a5!ar!lst1ca y las 

Implicaciones de su funcionamiento en los resultados técnicos de la 

compañia cedente. 
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MEDIDA DE LA SINIESTRALIDAD DEL CONTRATO STOP LOSS 

OBTENCION DE LAS MEDIDAS. 

Para poder determinar el costo del reaseguro en su modalidad de 

stop loss, es necesario elaborar un análisis de la cartera a cubrir 

utilizando las estadlstlcas más recientes obtenidas por la compañia 

aseguradora. 

Los datos que se requieren por año de suscripción son: sumas 

aseguradas, prirn;is omitidas y siniestros netos. A partir de estos 

valores, es posible calcular las siniestralidades, ya sean en su moda

lidad de loss- rates o /oss-ratio. 

Inicialmente este análisis será desarrollado únicamente sobre las 

cuotas de siniestralidad de sumas aseguradas (/oss-rates) y posterior

mente, al final del apartado, obtendremos los mismos elementos 

estadísticos para las cuotas de siniestralidad correspondientes al 

Ingreso de primas {/oss-ratio). Por lo anterior, en este especifico ca

pitulo cuando se mencionen las cuotas de siniestralidad, éstas se 

reterrirán a las obtenidas a través de sumas aseguradas, a menos que 

se Indique lo contrario. 

Para poder elaborar un ejemplo práctico, anall:zaremos las estadls

tlcas del ramo de incendio del mercado mexicano durante los años 

1971 - i965 (4 ) , con:;ldcrando exclt1sivamente las primas y siniestros 

(
4

) Datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Instituciones do 
Seguros (AMIS). 
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de Incendio, (excluyendo los riesgos de explosión, rayo huelgas, 

alborotos populares, extensión de cubierta, terremoto, etc.) según las 

cifras presentadas en el tabla No. 1. 

Para iniciar el análisis de los datos estadlsiticos, es necesario 

ordena~ las cuotas de siniestralidad por magnitud y de esta forma 

obtener la llamada "distribución de cuotas de siniestralidad". En esta 

clasificación se sacrifica el orden cronológico por un orden artificial 

del cual se pueden obtener mayores ventajas. 

Uno de los valores característicos de la distribución de cuotas de 

siniestralidad y que es valor básico de todo análisis, es la media, la 

cual puede ser obtenida de diferentes maneras: 

La primera forma, que es la más usual, que se calcula dividiendo el 

total de siniestros ocurridos en el período entre el total de suma 

asegurada. A esta cantidad la denominaremos "media ponderada" o 

"media pesada" y considerando los datos de nuestro ejemplo serla la 

siguiente: 

28,868'877,000 J 43,815'330,365 = 0.00065B!l 

Otra forma de calcular el promedio serla dividiendo la suma de las 

cuotas de siniestralidad entre el n(imero de años , es decir: 

0.013()125 / 15 = 0.00092085 

a esta última forma la denominaremos "media aritmética". 

Al comparar ambas medias para cada uno de los casos, 

encontramos que no son iguales. Las diferencias son debido a que la 
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Tabla No. 1 

ESTADISTICAS DE RIESGOS INDUSTRIALES Y SENCILLOS INCENDIO 

SUMAS SINIESTROS LOSS CLASIFICACION 
AÑO ASEGURADAS ANUALES RATES No MAGNITUD 

(MILES) (MILES) o/ .o o/o 

1971 205·222,201 90,443 0.04386 0.03273 
1972 173"126,179 130,450 0.07522 2 0.04386 
1973 269'854,217 200,574 0.07433 3 0.05900 
1974 425'752,866 251,202 0.05900 4 0.06335 
¡975 352'30·:,7·~7 2'17.0ñ:l 0.08199 5 0.06526 
1976 436' 849, 172 939,875 0.21515 6 0.07433 
1977 578'847,407 548,930 0.09483 ·7 0.07522 
1978 759'099,469 970,423 0.12784 8 0.07869 
1979 763'385,323 1 '068,993 0.14003 9 0.08199 
1980 1,31!3'007,976 2'005,096 0.14498 10 0.08400 
1981 2,551 '949,200 2'143,705 0.08400 11 0.09463 
1982 4,371 '550,910 :>'769,483 0.06335 12 0.12784 
1983 12,815'816,1<!5 4'194,937 0.03273 13 0.14003 
1984 7,762'350,370 6'108,523 0.07869 14 0.14498 
1985 10,954'914,183 7'149, 180 0.06526 15 0.21515 

43,815330,365 28'868,877 1.38127 1.38127 

primera media considera el peso del total de sumas aseguradas por 

cada año mientras que la segunda únicameníe divide entre el número 

de años. De aquí se concluye que si las sumas aseguradas fueran 

Iguales en cada año entonces el valor de las medias sería el mismo, es 

decir, que cada año las sumas aseguradas fueran: 

43,815'330,365 / 15 = 2,921'022,024 
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pero como se puede apreciar, existen diferencias entre los valores de 

las sumas aseguradas contra estos últimos valores medios. En general 

se debe considerar que estas cantidades deben ir en constante 

aumento puesto que cifras estáticas reflejarían estancamiento de una 

compañía aseguradora. Como caso particular de nuestro país, las 

diferencias que arriba sn observan entre los valores son en gran 

medida explicables a razón do la inflación sufrida y no por exclusivo 

crecimiento de lo r;:utera como hubiera sido deseable. 

Es Importante notar que en estadísticas donde la suma asegurada 

no varia mucho durante el periodo en estudio, se podrlan obtener 

suficientes caracterísitlcas de la distribución a partir de la media 

pesada. De esta forma no sería necesario calcular la cuota de 

siniestraiidad por cada año y la medí:. podrf::: ser est3blecic!a sobre las 

cifras totales evitando la obtención de estadisticas más detalladas. 

La media aritmética, ponderada o ne ponderada es calculada sobre 

todos los valores de la distribución lo que implica que cualquier 

de las medias. 

Otro valor caracterlstico de Ja distribución os la mediana, la cual es 

definida como el valor de la cuota de siniestralidad localizada en 

medio de una distribución ordenada por magnitud. En nuestro 

ejemplo, la mediana se localiza en el octavo lugar, y serla Igual a 

o. 007869 (5 ). 

{S) Vor tabla No. 2 
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La diferencia entre la media aritmética y la mediana Indican que 

cuotas de siniestralidad menores o mayores que la media no están 

distribuidas simétricamente alrededor de ella. Generalmente las distri

buciones son prácticamente asimétricas; la razón es que las cuotas de 

siniestralidad son limitadas Interiormente por el cero mientras que no 

existe límite superior; cualquier valor excepcionalmente grande afecta 

sensiblemente la simetría. 

Otro factor que se observa, son los cambios periódicos en las 

cuotas de siniestralidad. En cada cartera, los riesgos pueden alterarse 

como resultado de causas pcrm::innntP.s r,0rno por eJernpla, 8! nuavo 

proceso Industrial del seguro de Incendio o una nueva clase de cultivo 

de semilla, etc .. Cada cambio en los riesgos tiene su consecuencia en 

la alteración permanente en la localización de la cuota promedio. 

Así como la media y la mediana do las cuotas de siniestralidad son 

un valor carncte1 fslico de la distribución, también es interesante 

conocer la dispersión do los vulores sobre la media, o en otras 

palabras, que tan alejados se encuentran las cuotas de siniestralidad 

del valor central y que comportamiento siguen. 

Las iútH.iiuas más apropiadas para determinar la dispersión de los 

valores de una cobertura de stop loss son la desviación estándar, la 

desviación media y la raíz cuadrada de ambas desviaciones. 

Se dice que la desviación es la distancia a la medi;i, de cada valor 

Individual de la distribución. Algunas de estas desviaciones son 

negativas y las otras son positivas. El signo depende si el valor es 

mayor o menor que la media. 
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Tabla No. 2 

DESVIACION ESTANDAR 

CUOTA DE DESVIA CION CUADRADO DE CUADRADO DE 

NO. SINIESTRA· A LA MEDIA LAS DESV. LAS CUOTAS DE 

LIDAD (%) % %% SINIESTRALIDA_D l 
1 0.03273 0.033 í 7 0.0011002 

º·ºº""' 1 2 0.04386 0.02204 0.0004058 0.0019237 

3 0.05900 0.00690 0.0000476 0.003481 o 
4 0.06335 u.uu~ss O.íJODDGG::> 0.0040 ! 32 
5 0.06526 0.00064 0.0000004 0.0042589 
6 0.07433 0.00043 0.0000711 0.0055249 
7 0.07522 0.00932 0.0000869 0.0056580 
8 0.07869 0.01279 0.0001636 0.0062921 
9 0.00199 0.01609 0.0002589 0.0067224 

10 0.08400 0.01810 0.0003276 0.0070560 
11 0.09483 ú.02893 O.OOOG:JGG 0.0009927 
12 0.12784 0.06194 0.0030366 0.0163431 
13 0.14003 0.07413 0.0054953 o.o 196084 
14 0.14498 0.07908 0.0062536 0.0210192 
15 0.21515 0.1;\925 0.0222756 0.0462895 

i.;j8j;¡;7 ü.52Z3G e.o~~ ~-'!S5 0.'!591Billl 

'"~"'-u~~.,_,,_--,~-•-•-...~• 

La suma de todas las desviaciones es evidentemente cero. Por lo 

tanto, es interesante calcular las distancias al valor medio eliminando 

artificialmente los valores negativos a través del valor absoluto. La 

suma absoluta dividida por el número de desviaciones es llamada 

"desviación media". 

Otra forma de eliminar los signos negativos es elevando las 

cantidades al cuadrado y posteriormente obteniendo las rafees 
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cuadradas. Se dice que la "varianza" es la suma de las desviaciones al 

cuadrado entre el nómero de éstas. A La ra(z cuadrada de la varianza 

se le llama la "desviación estándar". 

En la tabla No. 2 se muestra el cálculo de la desviación estándar de 

la distribución de las cuotas de siniestralidad obtenidas en la tabla 

No 1. 

Un buen indicador de la calidad de una cartera (es decir, de la 

siniestralidad esperada) está dada por el número de desviaciones 

estándares contenidas en la desviación más grande de la distribución. 

La mayor cuota de tiillitjtilidiiJad de iiU03~ío ojGmp!o es 0.21515% y Sil 

desviación a la media pesada 0.14925% ; la desviación estándar de 

0.052438% está contenida 2.8 veces lo que muestra una cartera 

relativamente homogénea, sin grandes distanciamientos entre los 

valores y la media. 

REPRESENTACION DE LA DISTRIBUCION DE LOSS-RATE 

Los valores de la distribución de la tabla No. 1 pueden ser 

agrupados por tamaños de desviaciones. Si consideramos que en la 

cartera aue utilizamos de ejemplo, la cuota de siniestralidad más alta 

fue 0.21515%, entonces se pueden elaborar clases sucesivas con 

múltiplos de 0.05% como a continuación se observa en la tabla No. 3. 

La distancia entre los llmites de una clase y otra es llamada 

"Intervalo de clase". Las cuotas conle11i1.i<rn en una clase son más 

grandes que los límites de abajo y más pequeños que los superiores. 
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Tabla No. 3 

CLASE INTERVALO VALOR No. DE CUOTAS PRODUCTO 
No. MEDIO (FRECUENCIA) 

0.00 • 0.05 0.0025 2 0.050 

2 0.05 . 0.1 o 0.0750 9 0.675 

3 0.10. 0.15 0.1250 3 0.375 

4 0.15·0.20 0.1750 o 0.000 

5 0.20 - 0.25 0.2250 O.?:>S 

TOTAL: 15 1.325 % 

Se dice que la frecuencia es el número de cuotas de siniestralidad 

contenidas en cada clase. El total de cuotas de siniestralidad de la 

distribución puede ser calculada aproximadamente como el producto 

del valor medio de cada clase por la frecuencia. 

Utilizando los valores obtenidos en las tablas anteriores, distrlbul· 

mos la tabla No. 3. La suma de los productos es i .;i~5%, dt> dumi., 

calculamos la media: ·1.325% : 15 = 0.088333%, contra una media 

aritmética exacta que calculamos en el apartado anterior de 0.06590%. 

La diferencia entre estos dos valores es explicada a partir de la 

substitución de los valore" uriglnales de 1;:;3 cuot::i3 por ·:a!ores medios 

del intervalo. En ocasiones y para propósitos prácticos, las 

diferencias pueden ser muy pequeñas para ser realmente Importantes 

por lo puede ser conveniente calcular este valor más sencillo en lugar 

de obtener la media exacta. 
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La distribución de la tabla No. 3 puede ser representada 

gráficamente en una plano cartesiano, trazando el tamaño de las 

cuotas de siniestralidad en el eje de las x, y la frecuencia en el eje de 

las y. La figura obtenida se le llama Histograma de Frecuencias 

(figura No. 1). 

El área del histograma es la suma de las áreas lndivldualos de los 

cinco rectángulos y representa el número total de loss-rates de la 

d lstribución. 

El histograma muestra el número de cuotas en cada clase pero no 

roprnser.t~ Al producto del valor medio del Intervalo por la frecuencia. 

Para ilustrar este último concepto en cada clase, seria necesario 

extender la representación en una dimensión más y construir 11n 

modelo en el espacio. Esto puede ser logrado, utilizando la figurn del 

histograma como base y construyendo en un eje perpendicular los 

valores de las cuotas. En este último modelo, el volumen de la gráfica 

representaría el monto total de la suma de las cuotas Lle siniestralidad. 

En la figura No. 2 se representa este nuevo diagrama al cual se le 

denomina estereograma. El estereograma esta compuesto de cinco 

bloques que representan el tamaño de los siniestros. La altura de los 

bloques indica el valor medio de la clase sobre la que ~" t;;ig¡¡ y el 

largo de los bloques indica el número de /oss-rares, i.c. la frecuencia. 

El estereograma muestra que las cuotas tienden ·a comprimirse en 

la parte central, mientras q11e los valores pequeños se representan en 

el primer bloque de la Izquierda, y los más grandes en el bloque de la 

derecha. 
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INTEGRACION GRAFICA 

La Integración Gráfica esta basada en la similitud de triángulos, de 

la cual se desprende que la proporción entre dos lados paralelos de 

dos triángulos similares es igual. Esta proposición geométrica es 

utilizada para transformar y transportar las dimensiones de una figura 

en otra. 

Un ejemplo de integración gráfii;a lo damos en la figura No. 3 a 

partir de dos rectángulos de las siguientes dimensiones: 

1 er. rectángulo 

20. rectángulo 

base 5 cms altura 2 cms área 1 O cms 

base 5 cms altura 9 cms área 45 cms 

base 10 cms ..................................... . área 55 cms 

El punto P, llamado Polo de Integración, al lado derecho de la 

figura, es unido por los rayos r1 y r2 con las proyecciones de las 

alturas de los rectángulos sobre el eje perpendicular a la base. La 

distancia entre el Polo y el origen es la Distancia Polar y en nuestro 

ejemplo es de 10 cms. La perpendicular de la base sobre la Izquierda, 

la distancia poiar y ius de:; r::y:)s !orm"n los triángulos polares con 

alturas de 2 crns y 9 crns rospectivamente. 

Si los lados vertlcalos de los rectángulos originales son prolonga

dos hacia abajo y adicionalmente, desde un punto escogido arbitra

riamente sobre la primera linea vertical se traza u1rn linea pora!e!a al 

primer rayo (r1) hasta encontrar su Intersección con la segunda 

vertical da la prolongación, y desde ese punto es trazada una paralela 
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del segundo rayo hasta su Intersección con la tercera vertical, las 

lineas Inclinadas y los ejes perpendiculares vertical y horizontal 

denotarán dos triángulos los cuales se muestran sombreados en la 

figura. 

los lados que forman estos últimos triángulos sombreados pueden 

ser calculados analftlcamente desde los triángulos similares originales 

corno sigue: 

la proporción entre el lado horizontal y vertical del primer triángulo 

polar es 2:1 O y la propoición entre el lado vertical x1 y el horizontal del 

primer triángulo sombreado es 1q:5, de aquí: 

2 X! 

10 5 
X! 

2 

10 
X 5 

En forma similar para el segundo triángulo sombreado: 

9 xz 9 
X 5 

10 5 10 

i.O cms 

4.5 cms 

La suma de ambos lados x1 +;,:;:~ 5.5 cms multiplicado por la 

distancia polar de 10 cms, da el área de 55 cms, misma que cal

culamos para los dos triángulos originales anteriormente. 

La ini&grnc!6n gráfica puede ser definida corno la transformación 

del área total de varios rectángulos en el área de un solo rectángulo 

con un lado prefijado arbitrariamente en la distancia polar. Si la 

distancia polar es Igual a la suma de la base línea de todos los 
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9 

p 

o 5 10 
OISTANCIA POLAR 

Figura No. 3 

rectánguios oiiylnai¡;s, !;:; ;:;!tura de! 11v,.vo rectángulo tendrá que ser la 

significativa media. La media compensa las diferencias en las alturas 

de los triángulos originales. 

RELAC!ON ENTRE EL HISTOGRAMA Y LA CURVA OJIVA. 

En base a lo anterior, podemos decir que la distancia polar es un 

lado del rectángulo, cuya área es Igual al área de la figura Integrada. 

El otro lado es el segmento básico de la llnea Integral, cuyo largo es 
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igual al .cociente del área de la figura Integrada entre la distancia 

polar; por lo tanto, la distancia polar puede ser escogida de tal manera 

que se pueda establecer el largo de la base de la ligura integrada en 

la medida que se desee. 

Este concepto puede ser aplicado en nuestro ejemplo de la 

siguiente forma: el histograma de frecuencia de la figura No. 1 

representa 15 /oss-rares. Si cada /oss-rare es indicado por 1 cm 2 ,el 

área total del histograma será de 15 crns 2 
. Si la base de la línea 

Integral mide 7.5 cms entonces la distancia polar tendrá que medir 2 

cms para que el producto de estas dos dimensiones de el área del 

histograma. La integración del histograma de la figura No. 1 con la 

distancia polar de 2 cms es mostrada en la figura No. 4. 

Para visualizar mejor los conceptos que posteriormente se calcu

larán, es conveniente obtener la base de la l!nea integral en forma 

horizontal, por lo que el histograma tiene que ser rotado en uno de sus 

lados. Los límites de los intervalos que se indican en el histograma, 

son prolongados hacia la derecha y corresponderán a las líneas que 

indican los cambios de dirección de los irazos paralelos. Los 

triángulos polares son dibujados desde el polo como se indica en la 

figura No. 4 y los segmentos paralelos a los rayos polares son 

trazados consecutivamente entre los intervalos de cada clase. La 

r.urva obtenida es la l!nea Integral del histograma. 

Las dimensiones de la linea Integral pueden ser obtenidas 

analíticamente como a continuación mostramos: 
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Tabla No. 4 

CLASE TRIANGULO TRIANGULO SIMILAR LADO 
No. POLAR Horizontal Vertical HORIZONTAL 

Free. Dist. Polar 

1 20 mm 20 mm X1 10 mm x1 = 10 mm 

2 90 mm 20 mm X2 10 mm X2 = 45 mm 

3 30 mm 20 mm XJ 10 mm X3 = ·15 mm 

4 oo mm 20 mm X4 10 mm X4 = o mm 
5 10 mm 20 mm X5 10 mm X5 = 5 mm 

TOTAL 75 mm 

Un nuevo concepto construido por la integración gráfica es el área 

limitada por la línea integral, la base y la línea vertical sobre la dere

cha del diagrama. Esta área puede ser fácilmente calculada compen

sando !os segmentos inclinados de la línea integral al utilizar 

segmentos horizontales desde la media de los i11ten1alos del 

histograma de tal forma que se construyan nuevos rectángulos. Estos 

últimos rectángulos compensan el área de los trapezoides. y sus áreas 

pueden ser determinadas ya que un lado es igual a la frecuencia de la 

respectiva clase y ei ulfü :ado es i~'"'I al valor medio del intervalo. 

El área total de los rectángulos es igual al total de ioss-rates de la 

tabl,a No. 3 dislribuldoG en clases clasificadas por magnitud, i.e. 

representan la curva ojiva de ta distribución de /oss-rate con un valor 

total de 1.325 %. 

El área es calculada como indicamos en la tabla No. 5: 
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CLASE No. LADO HORIZONTAL LADO VERTICAL 

1 10 mm X 05 mm 
2 45 mm X 15 mm 
3 15 mm X 25 mm 
4 o mm X 35 mm 
5 5 mm X 45 mm 

OTAL 

Capftulo // 

PRODUCTO 

50 mm 
675 mm 
375 mm 

O mm 
225 mm 

1325 mm 

i..-~~~~~~~~-_J 

El resultado numérico de la tabla No. 5 es el mismo que el de la 

tabla No. 3 a pesar de que los factores son diferentes debido a las 

escalas escogidas. De hecho, !:i esc:J.la en e! histogrnma para el 

Intervalo es 1 O mm = 0.5% y para la frecuencia 1 o mm = 1 loss-rate. 

La escala del área del histograma es 1 o mm X 10 mm ~ 1 loss-rate X 

0.5% = 0.5% loss-rate = 100 mm. 

escala de las frecuencias por 1/2, por lo que la escala de la base de la 

línea integral es 10 mm = 2 /oss-rates. La escala vertical de la línea 

Integral es Igual a la anterior, i.e. 1 O mm = 0.5%. La escala del área 

de la curva ojiva es entonces 1 O mm X 1 O mm = ? loss-rntes X 0.5%, 

/.e. 100 mm = 1% loss-rate. De aquí, 1325 mm es 13.25 % loss-rate. 

La distribución del área de la curva ojiva demuestra la Importancia 

de las clases Individuales de las cuotas de siniestralidad. La media de 

las cuotas, la cual asciende a 13.25 % / 15 = 8.8333 %, aparece en la 
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figura sobre la escala vertical del intervalo a la altura de 17 .5 rnrn. La 

línea horizontal a través de la media es la lfnea de compensación de la 

línea Integral, por lo que el segmento vertical entre la lfnea Integral Y 

la media Indican las desviaciones. 

LA CURVA "ENVOLVENTE" OE LA DISTRIBUCION. 

La construcción rnás importante en el análisis de las cuotas de 

siniestralidad, es la Integración gráfica del área de la curva ojiva. Esta 

Integración Intenta reducir el total de los~-raies da \¡:¡ distribución (la 

cual en la curva ojiva son representados por su área) hacia el 

segmento básico de ia línea iiltogr;::!. 

Para una mejor visión, es conveniente obtener una base de 100 mm 

la cual represente 100% del total de loss-rates de tal suerte que cada 

milímetro de la figura corresponda a un 1 % del total de cuotas de 

siniestralidad de la distribución. 

El área de la curva ojiva de ia fig. No. 5 expresada en milfmetros 

cuadrados asciende a 1325 mm2
. Corno se desea obtener la base de 

la línea integral igual a 100 mm, entonces la distancia polar que se 

utilizará en la Integración de la ojiva, tendrá un valor de 13.25 mrn. La 

integración se muestra en la figura No. 5. 

Por razones de nomenclatura, la linea que se forma con la 

Integración de la curva ojiva la denominaremos envolvente ya que 

envuelve la~ suceslv;::s porciones ne ![neas paralelas de los rayos 

polares. Es Importante hacer notar que por construcción, toda linea 

Integral es en realidad una envolvente, pero con este especifico 
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nombre denominaremos a la linea integral de la ojiva, puesto que la 

curva ojiva siendo también una envolvente por construcción ya tiene 

este específico nombre. 

La base de la envolvEmte representa 100% del total de cuotas de 

siniestralidad, y su medida es obtenida del producto de la base de la 

curva ojiva por la distancia polar. Se dice también que la base de la 

envolvente representa el total de /oss-rates en la escala de la distancia 

polar. Por analu!Jia, ca:fa seomonto horizontal a cualquier altura de la 

envolvente representa en la escala de la distancia polar la porción dei 

área de la curva ojiva sobre la prolongación de ese segmento 

horizontal. De hecho, si trazamos una lfnea horizontal movible, 

Indicaríamos en la parte superior el porcentaje de siniestralidad 

esperado en exceso de la cuota que intersectara esta linea horizontal 

a la envolvente. Esto se traduce a indicar con la posiciún do l;:i línea 

horizontal la retención de un stop loss y el porcentaje del área arriba 

de la horizontal indica las cuotas de siniestralidad en exceso de la 

retención. 

El órnn de la envolvente sobre GI trazo de una linea i10;l;:cnta! 

calculada con el valor medio de cada intervalo es detallado a modo de 

ejemplo en la tabla No. 6. 

El método de cálculo de la tab!¿: Mo. 6 P.s comparable a la usada en 

el cálculo de la siniestralidad que afecta a coberturas operativas 

(workíng covers) en lo que se denomina as íf -corno si- y que consiste 

en comparar el monto de siniestros ocurridos en una cartera al variar 

las retenciones de la cedente, es decir, se analiza la siniestralidad que 
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hubiera afectado a los reaseguradores si la retención de la cedente 

hubiera sido otra ya sea más elevada o más baja. 

Tabla No. 6 

2 3 4 5 6 7 8 

10 5 50 1325 75 375 950 
2 45 15 675 1275 65 975 300 
3 15 25 375 600 20 500 100 

k 
35 o 225 5 175 50 
45 225 225 b 2.25 

. 1325 

donde: 

No. de rectángulos que componen la curva ojiva. 

2 Frecuencia horizontal de los rectángulos componentes de la 
ojiva. 

3 Valor medio del intervalo de los rectángulos componentes de 
la curva ojiva. 

4 Area del rectángulo. 

5 Suma progresiva de las áreas de los rectángulos. 

6 Suma progresiva de las frecuencias. 

7 Suma progresiva de las írecuencias multiplicadas por el valor 
medio del intervalo. 

8 Area de la curva ojiva abajo del valor medio del Intervalo. 

La cuarta columna, contiene el área de las rectángulos verticales la 

curva ojiva. La quinta columna contiene la suma progresiva de las 

áreas de los rectángulos de las columnas previas desde la última Hnea 
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hacia arriba lo que en la figura corresponde a la suma de las áreas de 

los rectángulos desde la derecha hasta la izquierda. La sexta 

corresponde a la suma progresiva de frecuencias y la séptima 

contiene el área de los rectángulos calculados con el valor medio por 

la suma progresiva de frecuencias. La octava columna contiene las 

diferencias de las cantidades de la columna No. 5 menos las de la 

columna No. 7. Esta última columna indica la porción del área de la 

curva ojiva arriba de la lfnea horizontal que se traza sobre los valor1Js 

medios del Intervalo indicados en la columna No. 3, y por lo tanto el 

área de los Joss-íaiGS en cxc~so del rG:-;pcctivo valor medio del 

intervalo Indicado en la columna no. 3. 

Un cálculo directo de las mismas áreas es obtenido desde la 

Integración gráfica de la curva ojiva que se enseña en la tabla No. 7. 

Las cifras de I« última columna de la tabla No. 7 corresponden 

perfectamente a los valores calculados en la última columna de la 

tabla No. 6 excepto por el primer renglón no incluido en la tabla No. 6. 

En la séptima columna de esta última tabla están los porcentajes de 

loss-rates en milímetros arriba del valor medio del intervalo entre la 

Integral de línea y la perpendicular de la derecha. l::s oovio qut: "' .i::.a 

de la base encontramos el 100 % de /oss-rates; arriba de la linea de 

retención indicada para el primer valor medio del Intervalo del 5% hay 

un 71.70 % del total de /oss-rates (como se indica en la tabla No. 7 y 

se puede apreciar en la figura No. 6); para .,¡ segundo intervalo, hay 

un 22.5 % arriba del valor medio de esta clase y así sucesivamente. 
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Tabla No. 7 

2 3 4 5 6 7 8 
---·----~--

75 13.25 x1 I 5 

2 65 13.25 X2 I 10 

3 20 13.25 X3 I 10 

4 5 13,25 X4 I 10 

5 5 13.25 X5 I 10 

TOTAL: 

donde· 

1 No. de clase. 

2 = Lado horizontal del triángulo polar. 

3 = Distancia Polar. 

X1 = 28.30 100.00 
X2 = 49.15 71. 70 
X3 = 15.09 22.5 
X4 = 3.73 7.46 

X5 = 3.73 3.73 

100.00 

4 = Lado horizontal del triángulo similar (representación con 
variables) 

5 = Lado vertical del triángulo similar. 

6 = Cálculo del lado horizontal del triángulo similar (coi. 4). 

7 = Suma progresiva del porcentaje. 

1325 
950 
300 
100 

50 

8 = % 811mA progresiva de por la distancia polar (col. 7 *col. 3). 

La figura No. 5 que representa a la cobertura es contrulda en baso a 

la segunda integral del histograma de ia figura lfo. 1. Otra forma más 

precisa pnrfl trazar esta curva, puede ser aquélla que es construfda 

desde la curva ojiva directamente sobre la figura de los /oss-rates 

distribuidos por magnitud. En tal caso, cada toss-rate tiene que ser 

trazado en un rectángulo, la altura del cual indicará el porcentaje de 

los representados /oss-rates y cuya base será conveniente integrar en 
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milímetros. La construcción de esta última figura se demuestra en la 

figura No. 6. 

Para mayor conveniencia de la representación, esta puedo ser 

trazada en la oscala de 1 O mm = 1 loss-rate y 100 mm = 1 % loss- rate. 

Sobre esta escala el área total de la ojiva puede ser Igual a 1.325 % * 

10 mm X 100 mm = 1325 mm2
. La distancia polar de 66.25 mm 

reducirá la base línea de la Integral en dos a quedar en 200 mm y 

entonces 20 mm representarían 1 % de loss-rate. 

La construcción de la envolvente de la figura No. ti es ia íorma dtii 

present·a anállsls de la distribución del radio de slnlestralldad para 

propósito de cotizaciones. El arreglo de la distancia polar arregla 

también el último punto de la línea integral, su primer punto siendo al 

altura del más largo loss-rate en la escala de la perpendlcular y su 

último punto colncldlondo con el origen a la Izquierda del diagrama. 

La línea es trazada por prolongaclones de paralelas sucesivas de los 

rayos polares entre las líneas horizontales limitadas por los loss

rates. 

que solamente un dibujo es necesario. La línea Integral cambia la 

dirección en cada Intersección con las líneas horlrnntales al alto de la 

sucesiva loss-rates por lo que un /oss-rate puede ser trazado y el polo 

rearre!JIRclo, la construr:r:lón es r:ontinua y un tanto mecánica. 

Una primera vista de la Integración gráfica parecerá muy dlffcll y 

complicada, pero la construcción consiste únicamente en el trazo de 

unas líneas paralelas. 
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DIVISION DE LAS CUOTAS DE SINIESTRALIDAD EN RANGOS 

El área de la curva ojiva está dividida por varios rectángulos donde 

la altura de cada uno representa el tamaño de las cuotas de siniestra

lidad. Por ende, el área total de la curva ojiva es considerada como el 

total de los /oss-rares de la distribución y puede ser cortada por ifneas 

horizontales. Cada una de las porciones que se forman con éstas 

divisiones se le denomina capas (layers). Las capas más bajas 

contendrán porciones de todas las cuotas de siniestralidad, en cambio 

las capas más altas tendrán porciones exclusivamente de aquellos 

períodos con alta incidencia de siniestros. 

Asf mismo, se dice que la porción del área ojiva sobre la ifnea 

horizontal representri la siniestralidad en exceso del /oss-rate que 

intercepta esa línea. Análogamente, el segmento de la misma ifnea 

horizontal extendida en la envolvente indica ese exceso de sinies

tralidad pero en la escala de la distancia polar. 

La retención a cargo de la compañia, i.e. la porción de siniestros 

que soporta la compañia cedente por su propia cuenta, es indicada 

por la distancia entre la base v la orlmera lfnea horizontal. Como ya ha 

sido comentado con anterioridad, las primeras capas siempre se 

afectan primero que las superiores y ningún reclamo puede hacerse a 

los reasoguradores de las últimas capas sino !lasta que hayan sido 

totalmente agotadas la retención y las capas de abajo. 

Con cada división que se traza con las lfneas horizontales 

adicionales, se puede determinar perfectamente las limitantes de cada 

capa. Cada trazo es denominado prioridad de la capa consecutiva y la 
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distancia vertical que hay entre las prioridades sería la siniestralidad 

que corre a cuenta de ese tramo y que se denomina cobertura. Las 

cuotas de siniestralidad por debajo de cada prioridad son absorbidas 

por el tramo anterior. 

Un ejemplo de la división en capas de la distribución total de la 

siniestralidad, la mostramos en la figura no. 7. El porcentaje de 

responsabilidad que cada capa cubriría sería de la siguiente forma: 

retención primera prioridad ................. 1.5 % 

primera cobertura primor rango ................. 1.0 % 

total segunda prioridad ................ 2.5 % 

segunda cobertura segundo rango ................... 1.0 % 

total tercera prioridad ................. 3.5 °..b 

y así sucesivamente. El último rango pudiera ser Ilimitado aunque es 

Importante señalar que a ningún reasegurador en esta época le 

gustada (e Incluso aceptaría) participar en un contrato de reaseguro 

que no fijara su responsabilidad máxima en caso de ocurrir u11 "\/iliilü 

extraordinariamente adverso. 

72 



Capítulo 11 

511 Prioridad i% 

FRECUENCIA ACUMULADA 

Figura No. 7 

73 



Capftulo · /1 

APLICACION DE LOS ELEMENTOS ESTADISTICOS A LA 
COBERTURA DE STOP-LOSS RATIO. 

Como ya se ha Indicado anteriormente, el loss-rate es una medida 

absoluta del riesgo, expresado como porcentaje de las sumas 

aseguradas de una cartera afectada por siniestros. El loss-ratlo se 

refiere a la porción de prima absorbida por siniestros. La relación 

entre ambos porcentajes se describe al Inicio de este capitulo. 

Ambos conceptos son medidas de siniestralidad, pero en particular 

el loss-ratio actua como Indicador de la suficiencia o insuficiencia de 

primas que cubren los siniestros y costos de operación de una 

determinada cartera. 

Cuando se determina el /oss-ratio es Importante indicar a que 

primas se refieren los siniestros en orden de obtener una deíinlción 

exacta de la composición. En algunos paises se manejan cuotas netas 

incrementadas por cargos adicionales, y otros cargos bajos diferentes 

nombres, los cuales la cedente usualmente retiene bajo su propia 

cuenta neta. El contrato tiene que ser claro en cuanto al término de 

prima bruta y neta los cuales tienen diferentes significados y los 

cuales podrían fácilmente conducir a malos entendidos. 

Los métodos de análisis del loss-ratio son idénticos a los aplicados 

en el análisis de /oss-rates por lo que a continuación únicamente nos 

limitaremos a presentar por pasos el cálculo de los elementos 

estadísticos de la misma cartera pero en base al loss-ratia i5 l: 

(e) Ver Tabla No. 8 
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1. Media Pesada o Ponderada: 

28,868'877 / 103'483,907 = 0.276.970 % 

2. Media Aritmética: 

4.92988 / 15 = .0.328659 

3. Prima Promedio por Año: 

103'483,907 / 15 = 6'898,927 

4. Mediana (localizada en el Octavo Lugar) = 0.28038. 

Tabla No. 8 

Capítulo 11 

ESTADISTICAS DE RIESGOS INDUSTRIALES Y SENCILLOS INCENDIO 

PRIMAS SINIESTROS LOSS CLASIFICACIUN 
AÑO EMITIDAS ANUALES RATIOS No MAGNITUD 

(MILES) (MILES) % % 

1971 496,643 90,443 0.18211 0.18211 
1972 540,688 130,450 0.24127 2 o 21575 
1973 648,620 200,574 0.30923 3 0.22614 
1974 913,640 251,202 0.27A.95 4 0.24127 
1975 1 '213,622 297,063 0.24477 5 0.24477 
1976 1 '606,493 939,675 0.58505 6 0.24863 
1977 2'207 ,849 548,930 0.24863 7 0.27495 
1978 2'670,573 970,423 0.36338 8 0.28038 
1979 2'718,503 1 '068,993 0.39323 9 0.30923 
1980 3'115,490 i!'üü5,G9G 0.5~3'i!:I 10 0.32915 
1981 5'465,232 2'143,705 0.39224 11 0.36338 
1982 8'414,043 2'769,483 0.32915 12 0.39224 
1983 18'549,907 4'194,937 0.22614 13 0.39323 
1984 21'786,523 6'108,523 0.28038 14 0.56505 
1935 33'136,0 81 7'149,180 0.21575 15 0.64359 

103'483,907 28'868,877 4.92987 4.92988 
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Tabla No. 9 

DESVIACION ESTANDAR 

CUOTA DE DESVIACION CUADRADO DE CUADRADO DE 

NO. SINIESTRA- A LA MEDIA LAS DESV. LAS CUOTAS DE 

LIDAD (%) % %% SINIESTRALIDAD 

0.18211 0.096 86 0.0093819 0.0331641 

2 0.21575 0.06322 0.0039968 0.0465481 

3 0.22614 0.052 83 0.002791 o 0.0511393 

4 0.24127 0.037 70 C.0014213 0.0582112 

5 0.24477 0.03420 0.0011696 0.0599124 

6 0.24863 0.030 34 0.0009205 0.0618169 
7 0.27495 0.004 02 0.0000162 0.0755975 
(l o 2!1038 0.001 41 0.0000020 0.0786129 

9 0.30923 0.030 26 0.00091 ['¡7 0.0956232 

10 0.32915 0.050 18 0.0025180 0.1083397 
11 0.36338 0.084 41 0.0071250 0.1320450 
12 0.39224 0.11327 0.0128301 o. 1538522 
13 0.39323 0.11426 0.0130553 0.1546298 
14 0.58505 0.306 08 0.0936850 0.3422835 
15 0.64359 0.364 62 0.1329477 0.4142081 

4.92988 1.30386 0.2827761 1.8659839 

Especfficarnente en nuestro ejemplo, es de notarse que la 

diferencia "n:rn l.: med!:i pesada y la mediana es mínima, lo que Indica 

asimetría muy ligera de la curva. 

Para estudiar la dispersión de los puntos, en la tabla No. 9 se 

encuentran los cálculos de las desviaciones a la media ponderada en 

un total de 1.38366, de donde o& obtiene la Vflrlanza y la desviación 

estándar como sigue: 
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varianza = 0.2827761 / 15 = 0.018852 

CT = 0.018852 = 0.137302 % 

En el análisis de la cartera son utilizados los siguientes factores y 

comparaciones: 

Número de veces que la desviación estándar está contenida en la 

mayor desviación: 

G.64359 J 0.13730:> = 4.68 veces 

A diferencia de las cuotas de /oss-rates en donde la mayor 

desviación contenía a la desviación estándar 2.8 veces, en el caso de 

los /oss-ratios la desviación estándar está contenida 4.68 veces. Esto 

se explica a razón de que las cuotas de /oss-ratio son mucho más 

sensibles a las vnriocioncs pUPRto que son determinadas sobre las 

primas. En cambio, los /oss-rates son calculadas proporcionalmente 

sobre las sumas aseguradas, y notoriamente las sumas r:s¡,guradus 

son mucho mayores que las primas. 

Adicionai111eni:ti, :umb!ér: e~ uti!i7~rln 8n el análisis de la dlstr!bu-

ción la proporción ontre la dc~'llación estándar y la media ponderada 

la cual indica la intensidad de dispersión de la siniestralidad de la 

cartera: 

Desv. Estándar 

Media Ponderada 
0.1373_()2 %_ 0.<1917!) 

0.278970 % 

Comparando la mayor desviación contra la menor, 0.18211 -

0.64359 = 0.461480, se observa que es 0.46480 f 0.18211 = 2.53 

veces múltiplos de la desviación más pequeña, lo que representa la 

variabilidad entre los puntos más distantes que se puede esperar. 
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Todos estos valores son indicadores para determinar la prioridad y 

cobertura necesarios que vayan a considerar la cartera como se indica 

más adelante. El limite máximo podr!a ser establecido como un 

rniíltiplo de la desviación estándar. 

Bajo todas estas observaciones se puede concluir que la cartera 

presenta desviaciones que pueden ser corregidas a través del 

reaseguro y quu en ger.0rnl I:! cartern puede calificarse como buena 

desde el punto técnico puesto que presenta en general beneficios y 

suflcienci:i de prirn~s: la mavor siniestralidad total no excede de 3/4 

partes de las primas suscritas. 
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DISTRIBUCION TEORICA DE LA SINIESTRALIDAD 

Los siniestros son eventos inesperados y cambiantes a partir de los 

cuales se obtienen las cuotas de siniestralidad (ya sean loss-rates o 

/oss-ratíos) que se utilizan para el cálculo de la prima. Se dice que el 

equivalente económir;o (prima) del cual se tienen que resarcir los 

siniestros durante un determinado número de periodos o años, es teó

ricamente el valor medio de la síníestralidacJ, i.o. I;; media de los 

loss-rates o loss-ratios; de donde podemos concluir la importancia de 

analizar las probabilidades de ocurrencia y í< t:cucr:cia el.~ 'iniestr!)s. 

La teorfa de la probabilidad estudia las posibilidades de quo un 

suceso ocurra o no ocurra. Es de nuestro particular interés, el poder 

predecir el comportamiento que siguen los siniestros y aunque el 

campo teórico ab<Jrca un gran número de conceptos, es importante 

considerar las siguientes definiciones elementales sobre I:;, 

distribución Binomial y Normal que usaremos en capftulos posteriores. 

LA DISTRIBUCION BINOMIAL 

Si decimos que "p" es la probabilidad de ocurrencia ae u11 succ~o 

en un sólo ensayo (llamada probabilidad de éxito) y q = 1-p es la 

probabilidad de que el suceso no ocurra en un sólo ensayo (llamada 

probabllidRd de fracaso) entonces la probabillad de que el suceso se 

presente exactamente x veces en n ensayos es decli, ;;.: éxitos y n-x 

fracasos viene dadapor: 

n! 

xi (n-x)l 
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Esta distribución también se llama Distribución Binomial o de 

Bernoulll. 

Entre más sucesos y más número de ensayos existen, hay más 

combinaciones por determinar. El número de combinaciones puede 

ser establecido a través del coeficiente de expansión binomial y 

representado con el Triángulo de Pascal: 

EVENTOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

DISTAi BUCION DE POSIBILIDADES 

1 
1 2 1 

1 3 3 1 
1 4 6 4 1 

1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 6 1 

1 7 21 35 35 21 7 1 
8 28 56 70 56 28 8 

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 
10 45 120 210 252 210 120 45 10 1 

TOTAL 
POS IBLIDADES 

2 
4 
8 

16 
32 
64 

128 
256 
512 

102-1 

Como se puede apreciar, la distribución es completamente 

simétrica sobre su media donde se concentran los m:iyo;es valores (es 

decir, las combinaciones posibles) las cuales decrecen rápidamente 

hacia los lados. 

Podemos citar a modo de ejemplo, los juegos que se obtienen de 

aventar 10 monedas al mismo tiempo. Las combinaciones entre ellas y 

las posibilidades de obtener cada una estaría dada por: 
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En esta última figura se puede apreciar claramente la función del 

reaseguro la cual es cortar los picos más altos de siniestralidad como 

se Indica en la parte sombreada de la figura. SI se eliminan las 

porciones más nltas de siniestralldad, la parte remanente de la cartera 

es homogenlzada y no da la posibilidad a oscllacines peligrosas. 

F 
A 
E 
e 
u 
E 
N 
e 
1 
A 
s 

0.05 0.1 O.f5 

INTERVALOS 

Figura No. 1 

l 

0-2 º""" 

SI los bloques que comprende el estereograma son colocados en 

una nueva disposición continua, cbte;;e;11os con el largo de la figura el 

número total de cuotas de siniestralidad y un nuevo modelo que 

representa a las clases colocadas por magnitud. La curva que se 

obtiene de unir los vértices superiores Izquierdos de cada bloque se 

denomina Curva Ojiva de la distribución. 
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• EITlRllOBR.UU O! ffiECUEHCI,\ 

Figura No. 2 

La curva ojiva también puede ser obtenida directamente de las 

cifras de la tabla No. 3 y de su represontaclón de dos dimensiones sin 

necesidad de tener que hacer la representación del histograma. La 

relación numérica corresponde a una representación gráfica la cual 

tiene su parte algebraica y analftlca. La operación geométrica por la 

cual se obtiene la curva ojiva es llamada Integración Gráfica y la cual 

explicaremos a continuación. 
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10 sotes y 
9 soles y 

o águilas 
1 águila 

1 :1024 
10:1024 

8 soles y 2 águilas 45: 1024 
7 soles y 3 áauiias 120: 1024 
6 soles y 4 águilas 210:1024 
5 soles y 5 águilas 252: 1024 
4 soles y 6 águilas 210:1024 
3 soles y 7 águilas 120: 1024 
2 soles y 8 águilas 45:1024 
1 soles y 9 águilas 10:1024 
o soles y 10 águilas 1:1024 
TOTAL (Certeza de tener un resultado) 

Capftu/o 11 

0.000 976 562 
0.009 765 625 
0.043 945 312 
0.117187500 
0.205 078 125 
0.246 093 750 
0.205 078 125 
0.117187500 
0.043 945 312 
o. 009 765 625 
0.000 976 562 

1.000 ºº=.J 
En la tabla se puede observar nuevamente In simetría de la 

distribución y la concentración de las probabilidades mayores 

alrededor de la r.ombinación madia (5 soles/5 águilas). 

La distribución de las probabilidades puede ser representadoen un 

histograma a través de 11 rectángulos (Flg. No. 8) donde el área de 

cada rectángulo Indica el número de posibilidades de obtener cierta 

cc:nb!nac!ón dé' 5ole5 y RQllii<'ls. La distancia del centro a cada uno de 

los rectángulos es la desviación de cada combinación a la media y 

puede ser calculada como sigue: 

c:r 

1024 

V 10 X 0.5 X 0.5 1.58 
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~-----------------------

p 
F! 
o 
B 
A 
B 
1 
L 
1 
o 
A 
o L 

.5 ·3 ·2 -1 o 

DESVIACIONES 

Figura No. a 

Los cálculos demuestran que la desviación estándar de eventos con 

Igual probabilidad (águilas o soles) es la raíz cuadrada del producto 

de número de eventos (lanzamientos) por la probabilidad del evento 

(águilas) por la probabllldao aciv.;;¡;¡; (s0!<>s). 

LA DISTRIBUCION NORMAL 

La curva normal es comúnmente utilizada en aplicación práctica y 

teórica do la investigación estadfsíic.:. La poslc.ión de los puntos de 

una curva normal están dados por tablas donde se indican las distan

cias del eje de las x o abscisas y las distancias verticales del eje de las 
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y u ordenadas. Se anexa un copia de la tabla estándar en el 

compendio final. 

Tabla No. 1 o 

ORDE· ABSCISA ORCE- ABSCISA ORDE- ABSCISA 

NADA NADA NADA 

o.o 0.50000 1.5 0.93319 3.0 0.99865 

0.1 0.53983 1.ñ 0.94520 3.1 0.99903 

0.2 0.57926 1. 7 0.95543 3.2 0.99931 

0.3 0.61791 1.8 0.96407 3.3 0.99952 

º"' 0.655•12 1.9 Q.9712!:1 ~ 4 0.!'Hl9ññ 

0.5 0.69146 2.0 0.97725 3.5 0.99977 
0.6 0.72577 2.1 0.98124 3.6 0.99984 

0.7 o. 75804 2.2 0.9861 o 3.7 0.99989 

0.8 0.78814 2.3 0.98928 3.8 0.99993 
0.9 0.81549 2.4 0.991 80 3.9 0.99995 

1.0 0.84134 2.5 0.99"79 4.0 0.99997 
1.1 0.86433 2.6 0.99534 4.1 0.99998 
1.2 0.88493 2.7 0.99653 4.2 0.99999 
1.3 0.90320 2.8 0.99744 4.3 0.99999 
1.4 0.91924 2.9 0.99813 4.4 0.99999 

En general, las tablas únicamente proporcionan Ja mitad de los 

puntos de la curva puesto que por Ja simetrla se pueden calcular Jos 

puntos de la otra mitad. Las coordenadas de Ja tabla son calculadas 

en la escala de la desviación estandar igual a la unidad. Con esta 

medida se puede determinar que el área total debajo de la curva es 

Igual al cuadrado de Ja desviación estándar. 
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Considerando esta característica de la curva normal, si se escoge la 

distancia polar descrita en el capitulo anterior para la integración, 

también la base de la curva será igual a la desviación estándar, i.e. la 

unidad. 

La normal como el círculo, es una curva precisa y definida. Para 

trazar una normal es suficiente conocer el origen y la desviación 

estándar. 

En la tabla No. 10, se observa que 1'1. desviación = 1, tiene una 

distancia de 0.84134 desde la izquierda del origen del diagrama. Este 

hecho permite que se deduzca que la desviación estándar de una línea 

slmllar a la curva normal tenga casi la misma distancia a partir de la 

Izquierda del origen del diagrama. La abscisa representa la suma 

acumulada de las frecuencias es decir, el área bajo la curva hasta ese 

punto. 

Es importante considerar que la probabilidad de que una desviación 

56ü pc::!!!va !!$ igual a oue la probabilidad sea negativa. 

A partir del diagrama se pueden lograr comparaciones entre puntos 

e Inferir las probabilidades de ocurrencia entre dos puntos. Por 

ejemplo, la probabilidad de que un punto sea menor a una desviación 

estándar es 0.84134; ahora oien, si se desea l<' probabilidad de que 

éste sea mayor de una desviación estándar se calcula 1 - 0.84134 = 

0.15666. En forma similar, puede ser inferido que que la probabilidad 

de que una desviación sea mayor a dos desviaciones estándar es 
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1-0.97725 =0.02275 .y de tres desviaciones estándar será 1 -0.99665 

= 0.00135. 

La distribución de los /oss-rates es parecida a la distribución de la 

curva normal. Obviamente es necesario considerar para esta 

comparación, que la distribución de /oss-rates está conformada por 

un número relativamente pequeño de datos. El hecho de tener un 

número muy grande de siniestros hace posible la aplicación de la 

curva normal más conveniente. 

Las propiedades de la normal, la cual es de principal importancia en 

la aplicación de la distribución de siniestralidad, os r.I arreglo de la 

posición de la desviación estándar. L.a desviación estándar esta 

localizada sobre la línea vertical a una distancia del 84.134 % del largo 

de la b&se en una curva normal. Sobre la hipótesis de quo la ojiva de 

la distribución de siniestralidad sigue las leyes geométricas 

anteriormente expresadas por la normal, las ubicaciones de la 

desviación estándar serán Igual o muy similares a la integral de 

probabiiiúdJ. Da oquf ~e ~lguc q!.!~ !:J. deS'.'ÍE!G!6n P.stándar de una 

distribución de siniestralidad puede ser medida directamente del 

diagrama de la ojiva. 

Así mismo, se puede deducir que la probabilidad de un coeficiente 

de siniestralidad más grande que la media do coeficiente de 

siniestralidad sería como sigue: 

• Un /oss-rate mayor que 1 desviación estándar puede ocurrir con una 

probabilidad menor que 0.15866. 
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• Un /oss-rate mayor que 2 desviaciones estándares puede ocurrir 

con una probabilidad menor que 0.02275. 

• Un /oss-rate mayor que 3 desviaciones estándares puede ocurrir 

con una probabilidad menor que 0.00135. 

• Un /oss-rate mayor que 4 desviaciones estándares puede ocurrir 

con una probabilidad menor que 0.00003. 

• Más de 5 desviaciones estándares puede ocurrir con una 

probabilidad tan pequeña qua en general no se imllca usualmente 

en libros de texto. 

La normal representa una distribución simétrica, es decir, las 

desviaciones negativas a partir de la media son Iguales a las 

desviaciones positivas ubicadas a igual distancia del lado opuesto. 

Una regla de estadística indica que los puntos localizados a más de 

6 desviaciones estándares ocurren tan rara vez que se puede 

considerar que la probabilidad es igual a cero. Si esta regla es 

a¡;ii:::.:.d::: ::: !:'! d!~trlh11r.ión de /oss-rates, las cuales suponemos 

simétricas o ligeramente asimétrica, se obtiene un buen Indicador de 

la siniestralidad más grande que se debe seleccionar como límite del 

contrato de stop /oss. Esto no significa que no se tenga una razonable 

precaución a la hora de aplicar el análisis teórico a la práctica. 
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COMPARACION ENTRE LA NORMAL Y LA DISTRIBUCION DE 

SINIESTRALIDAD. 

Como se mencionó en el Inciso anterior, la curva ojiva de 

siniestralidad es similar al trazo de la curva normal. 

Esta observación permite sustentar la hipótesis de que la 

distribución de /oss-rates sobre la idea de una cartera universal 

compuesta de todos los riesgos existentes observados durante un 

período ilimitado seguirá exactamente el comportamiento de la 

distribución norrna!. 

De lo anterior, se puede asumir quo las carteras son ejemplos 

limitados de tal cartera universal y que la distribución de /oss-rates 

siguen cercanamente la probabilidad de una normal. 

De la misma manera, SP podría pensar que la distribución de 

siniestralidad podría asemejarse a una distribución binomial. Cabe 

recordar que la distribución normal es un caso particular de la 

distribución binomial, cuando el número de eventos tiende a Infinito. 

En el ejemplo que se ha venido utilizando desde el primer capítulo, se 

proyectó contra una curva binomial, de aonde t1e uU~:n::¡··v·0. quG, :.1l r:G 

existir tablas de distribución binomial para nún1ero de eventos lo 

suficientemente grandes, éstas tienen que ser calculadas corno se 

dice usualmente "a pie" y que además, la exactitud de los puntos 

proyectados entre las distribuciones binomial y de siniestralidad 

dependerá en gran medida de la "n" utilizada en la binomial. 
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Otra desventaja de la binomial se refiere a la exactitud que se 

necesita al utillzar cantidades tan pequeñas como son las cuotas, ya 

que hacer el cuadro comparativo de la distribución binomial, si se 

pierden decimales, que podrlan resultar en cuotas y costos iguales 

para coberturas diíerentes. 

Por to anterior y en base a las hipótesis sugeridas, se puede 

comparar la ojiva de una cierta distribución siguifJnrlo la probabilidad 

de una normal. El parecido entre ambas curvas Indicará el grado de 

estabilidadde ta caricfa. Un::: ¡.ie1 r.0 r.tn similiturl indicará um pP.rfecta 

homogeneidad de la cartera. 

En la práctica, sin embaroo. se tienen que tomar en cuenta las 

consideraciones estrictamente teóricas principalmente la asimetría de 

la distribución y el número limitado de loss-rates. 

Por ejemplo, la probabilidad de que una desviación sea mayor a 

tres desviaciones estándares es Igual a o.oo 135, lo cual supondrla que 

tales desviaciones pueden ser esperadas una vez cada 740 años. Por 

conclusión, las estadlstlcas tendrlan que extenderse arriba de ose 

periodo lo cual es Impracticable. 

Sergowsklj introdujo dos artificios para la aplicación de las 

propiedades de la normal en distribuciones de siniestralidad de 

carteras. Una p::ra corregir la asimetría de la curva, utilizando la 

mediana como el valor promedio con que se calculan las medidas; y la 

otra al eliminar la Influencia de las desviaciones más grandes simple

mente cortando las porciones extremas de la ojiva. 
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Desviaciones negativas no son nunca peligrosas a la economía de 

una compañía de seguros y por lo tanto se limitan los cálculos a 

desviaciones positivas únicamente. Esto significa que la porción de la 

ojiva arriba de la mediana, la cual contiene un medio de todas las 

desviaciones, es considerada como muestra para toda la distribución. 

El segundo artificio, está basado en la consideración de que las 

más largas desviaciones son debido a excepcionales eventos fortuitos 

por causas también excepcionales que en conclusión no deben 

tratarse a través de métodos normales. Estas desviaciones que están 

localizadas al final de la ojiva son por lo tanto cortadas y no 

consideradas en el estudio. La desviación estándar e> c;cticuldda 

separadamente en el método de Sergowsklj para las desviaciones 

negativas y positivas de la curva (es decir, aquellos puntos que se 

localizan a la izquierda y derectia de ta mediana respectivamente). La 

diferencia entre ambos valores indicará el orado de estabilidad de la 

cartera. Las dcsvlacionc~ estándares pueden ser calGulBcias por 

método directo (es decir, a través de la raíz cuadrada de la suma 

elevada al cuadrado de todas las desviaciones) o puede ser indicada 

a partir de la proporción entre las desviaciones de la probabilidad 

unitaria (normal) y las desviaciones d•a la distribución de las cuotas de 

siniestralidad. 

Para tal propósito, el área de la integral de la normal se expresa en 

intervalos con frecuencias equidistantes; en la tabla No. 10 las 

desviaciones son er¡uldlstAntP,s no así las frecuencias, por lo tanto 

para hacer la transformación, la baso de la normal se divide entre el 
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Tabla No. 11 

INTERVALO VALOR FRECUENCIAS DESVIA- INTERPOLAClm 

No. MEDIO EN EL INTERVALO CION AL VALOR MEO IC 

0.525 0.53983 y 0.50000 0.1 - o.o 0.05 
2 0.575 0.57926 y 0.53983 0.2 - 0.1 0.15 

3 0.625 0.65542 y 0.61791 0.4 - 0.3 0.35 
4 0.675 0.69146 y 0.65543 0.5 - 0.4 0.45 
5 0.725 0.72575 y 0.69146 0.6 - 0.5 0.55 
6 0.775 [) 7G!J14 y o. 7!'iP.04 0.8 - 0.7 0.75 
7 0.825 0.84134 y 0.71594 1.0 - 0.9 0.95 

8 0.875 0.88493 y 0.86433 1.2 - 1.1 1.15 
9 0.925 0.93319 y 0.91924 1.5 - 1 .4 1.45 

10 0.975 1.00000 y0.97128 00 - 1.9 lndetormlnndo 

número deseado de intervalos y se valúa su interpolación al valor 

medio; como ejemplo de esta transformación, en la tabla No. 11 

mostramos la división de la base de la normal en 20 Intervalos. 

La úiiima coiumna Ut1 ict tabla r~o. i 1 contiene 3pro){!~6d:mcnt~ !as 

desviaciones interpoladas a los valores medios de las frecuencias en 

que se ha distribuido la línea de la base. La probabilidad de que una 

desviación caiga entre los límites de uno de los 20 intervalos es igual 

a 0.05, por lo que se denomln;rn "Intervalos de probabilidad equiva

lente". En esta tabla se Indican únicamente 10 intervalos puesto que 

los otros 1 O son los correspondientes a los valores de la base entre el 

o.o y 0.5. 
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Para propósitos prácticos os conveniente transformar las series de 

los valores medios de los Intervalos de 0.525 a n.975 en la serie 0.5 a 

0.95 ajustando las primeras desviaciones en forma regular. 

En la tabla No. 12 las desviaciones aproximadas de la tabla No. 11 

son ajustadas en orden de dar una secuencia regular arriba riel 5o. 

Intervalo lo que podrla resultar en una aplicación práctica más simple. 

El área bajo los nueve intervalos de la Integral de la normales Igual 

a la suma de l;::s nuevo desviaciones mllltipllcadas por el tamaño del 

intervalo. Con un intervalo de 10 mm, las nueve desviaciones 

representarían nueve rectángulos con un área total de 5650 mm 2
• La 

r""" NO. 

1 
:> 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Tabla No. 12 

DISTANOA DEL VALOR 

MEDIO A LA MEDIA 

% mm 
0.05 5 
0.15 15 
0.25 25 
0.35 35 
0.45 45 
0.55 55 
0.65 65 
0.75 7ú 
0.85 85 

DESVIAOON DESVIACION DESVIACION EN 

INTERPOLADA AJUSTADA mm SOBRE LA 

MITAD DE LA BASE 

0.05 0.05 5 
0.15 
0.35 
0.45 
0.55 
0.75 
0.95 
1.15 
1.45 

0.15 
0.25 
0.35 
0.55 
0.75 
0.95 
1.15 
1.45 

15 
25 
35 
55 
75 
95 

115 
145 

TOTAL DE LAS 9 DESVIACIQllES 5.65 565 

10 0.95 95 00 
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representación de 

esta nueva curva 

sería sobre los 

valores medios de 

los intervalos como 

se observa en la 

Figura No. 9. 

La normal puede 

ser dividida en el 

número de interva-

los de probabilidad 

equivalente que se 

desee; sólo es 

necesario calcular 

el cociente de la 

base (uno) entre el 

númoru Ut: i11ierva~ 

los y localizando la 

ordenada adecuada 

al valor medio del 

intP.rva!o. 

SI aplicamos estos conceptos al ejemplo que venimos analizando 

desde el principio, tendríamos que calcular los intervalos equidis

tantes para 15 loss-rates, dividiendo la mitad de la integral de la 
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normal, es decir 0.5, entre 7. La tabla resultante serla como Indicamos 

en la tabla No. 13. 

· Para poder comparar la integral de la normal y la Integral de la ojiva 

se calcula el área bajo la ojiva expresando las siete desviaciones 

positivas en milímetros y multiplic¡rndo el total de la suma por 10 mm. 

Asf mismo, se obtiene el área correspondiente a la normal que como 

se observa en la tabla anterior suma 4550 mm2 
; posteriormente se 

Tabla No. 13 

INTERVALO VALOR FREQJENCIAS DESVIACION INTERPOLACION 

NUMERO MEDIO EN EL 1 NTERVALO AL VALOR MEDIO 

1 0.53125 0.53983 y 0.50000 0.1 - o.o 0.05 
2 0.59375 0.61791 y 0.57926 o.~ M 0.2 0.05 

3 0.65625 0.69146 y 0.65542 0.5 - 0.4 0.45 
4 o. 71875 o. 72575 y 0.69146 0.6 - 0.5 0.55 
5 o. 78125 0.78814 y 0.75804 0.8 - 0.7 o. 75 
6 0.84375 0.86433 y 0.84134 1.2 - 1.1 1.15 
7 0.90625 0.91924 y 0.90320 1.4 - 1.3 1.35 

Tr\T/\I f"\C 1 AC'I <"lr-'Tr- nn1o•r-n •,.... ...., ... ,...,,, • ,,..., • .-. •. --. 
,~ .... I,, .... ..., .... i...r.v VIL.11-l"r\llVICnt'\.::> Ut:..::>Vlt'\\JIU1\t1::~: 4.00 

L_ 8 0.96875 0.97128 y 0.96407 00 - 1.8 INDEiERMINADO 

calcula el cociente entre estas dos áreas para obtener la proporción 

entre el área bajo la ojiva limitada por la medi;rn;i y el <\rea bajo la 

mitad de la integral de la normal. 

Multiplicando la ordenada de la tabla No. 13 por el cociente entre 

las áreas se obtienen las correspondientes ordenadas de la proba

bilidad comparada con el área obtenida por la ojiva. 
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A modo de ejemplo, a continuación presentamos la comparación 

entre la normal y la ojiva que obtuvimos en capítulos anteriores a 

través de los 15 /oss-rates de la cartera de Incendio como se 

demuestra en la tabla No. 14. 

La suma de las siete desviaciones a cada lado de la mediana de la 

ojiva dividido entre la suma dP. las siete desviaciones de la normal 

(4.55 mm), da el cociente entre las dos áreas con el cual se puede 

Tabla No. 14 

INTERVA- LOSS-RATES DESVIACION DISTRIBUCION ORDENADAS DE LA 

LO No. A LA MEDIANA TEORICA CURVA AJUS'l\DA 

- 7 0.03273 0.04593 1.35 X 0.03013 0.04063 

- 6 0.04386 0.03483 1.15 X 0.03013 0.03465 
- 5 0.05900 o.o 1969 0.75 X 0.03013 0.02260 

- 4 0.06335 0.01534 0.55 X 0.03013 0.01657 
- 3 0.06526 0.01343 0.45 X0.03013 0.01356 
- 2 0.07433 0.00436 0.25 X 0.03013 0.00753 
- 1 ('\ l'l"7r::''""'l u.u, <JL.1- 0.0037'1 Q.()5 X O 03013 0.00151 

MEDINJA: 0.078ffi TOT/\L: 0.13708 / 4.55 = 0.03013 

1 0.0819 9 0.00330 0.05 X 0.07428 0.00371 
2 0.08400 0.00531 0.25 X 0.07428 0.01857 
3 0.09483 0.01614 0.45 X 0.07428 0.03343 
4 0.12781 0.04915 o.55 X 0.07428 0.04085 
5 0.14003 0.06134 0.75 X 0.07428 0.05571 
6 0.14498 0.06629 1.15 X 0.07428 0.08542 
7 0.21515 0.13646 1.35 X 0.07428 0.10028 

TOTAL: 0.33799 ! 4.55 = 0.07428 
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obtener la llnea de ajuste. Las ordenadas de la línea de ajuste son 

calculadas en la última columna de la tabla. 

El coeficiente de reducción de las desviaciones negativas es 

0.03013 que es aproximadamente 2.5 veces el coeficiente de 

reducción de las desviaciones positivas de 0.07428. Esto Indica la 

asimetría de la distribución. Esta misma conclusión puede ser 

observada al comparar la media y la mediana. 

La desviación estándar inferida desde la línea de ajuste es Igual al 

coeficiente de reducción porque la desviación us1.:i11da1 Lle i<t integral 

de la normal es uno. Si a esta desviación estándar de 0.07428 se le 

resta la diferencia entre la media pesada y la mediana de 0.06590 -

0.07869 = - 0.01279, entonces el trazo de la desviación de la curva de 

ajusta esmuy parecido al de la desviación estándar real do la ojiva. La 

figura geométrica resultante se mucs!ra en la figura No. 1 o. 

La desviación más grande de toda la distribución es 0.21515 % y 

contiene 0.21515 / 0.07428 = 2.8756 desviaciones estándares del lado 

positivo. A partir de la tabla No. 10 se puede inferir que la suma de 

desviaciones mayores pueden ocurrir solamente con una probabilidad 

teórica de 1 - 0.9981 =0.0019. Aunque mínima, esta probabilidad es 

todavía de tomarse en consideración e indica que es necesaria una 

reserva apropladfl p<1ra cubrir estas eventualidades. 
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FRECUENCIA ACUMULADA 

Fig ur~a;-IÑ;;--;;;-----" o. 1 o 
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CAPITULO 111 

DETERMINACION DE LA PRIMA DEL 
CONTRATO STOP-LOSS 

OETERMINACION DE LA TARIFA 

EQUIVALENCIA DEL RIESGO. 

Se dice que td p;·omcdic de slniPstralidad es el porcentaje promedio 

de las sumas aseguradas con el cual tiener, que cubrirse los siniestros 

acaecidos en un lapso de tiempo. Esta media de siniestralidad puede 

utilizarse pl~ra calcular los siniestros esperados en un futuro cercano. 

Sin embargo, el promedio de las cuotas de siniestralidad pueden o no 

pueden seguir la experiencia del pasado puesto que al presentarse 

eventualidades se podría modificar el cálculo esperado de siniesl!o;;. 

Es por esto que se tiene que tomar en cuenta posibles incrementos en 

la siniestralidad los cuales pudieran ser originados o por aumento en 

el número de siniestros o por la ocurrencia de siniestros excepcio

nalmente grandes. 

Los aumentos en el número de siniestros son producidos general

mente por situaciones económicas o por la transformación del riesgo 

asegurado. En el caso de que estos Incrementos sean ocasionados 

por condiciones económicas, entonces tendrán un caráclef cfcllcc, 

i.e. períodos de grandes siniestralidades y periodos de baja sinies

tralldad que generalmente suelen extenderse por varios años. Asf 
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mismo, los siniestros de excepcional tamaño son de naturaleza 

esporádica y usualmente distantes. 

Las causas descritas anteriormente hacen pensar que es necesario 

considerar dos diferentes coeficientes o factores de seguridad que 

prevengan cualquier desviación extraordinaria de la siniestralidad 

máxima esperada: 

Por una parte, si el número de ocurrencias aumentara, la grá.flca 

de la Cubierta se modificaría elevando el trazo de la linea entre 

coeficientes de siniestralidad mayores. Para contemplar esta si

C11otas 

de siniestralidad 

Figura No. 11 

98 

tuación, se po

d ria multiplicar 

aquellos porcen

tajes de sinies

tralidad que 

rebasen la reten-

clón por un 

número mayor a 

la unidad, lo que 

originaría la 

construcción de 

una segunda cu

bierta que se 

~mpllarla en la 

parte superior 

como se repre

senta en la figura 
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No. 11. A este factor de seguridad le denominaremos factor de 

deslizamiento. 

Por otro lado, si se considera la posible ocurrencia de siniestros 

excepcionalmente catastróficos, aunque en períodos pasados no 

hubieran ocurrido, el punto máximo de la cubierta que se traza a la 

derecha de la gráfica y que representa la sínlestra!idad máxima 

ocurrida en ese 

lapso de tlen1po, 

podría ser in su-

ficiente. Est'? 

déficit puede evl-

tarse si se 

incrementa raza-

nablemente el 

valor del siniestro 

máximo probable; 

el tamario del 

incremento puede 

ser calculado teó-

¡icam&nte acap-

tanda como la 

máxima sinies-

tralidad esperada 

un múltiplo de la 

1 '"' .._ 

Nueva Escala 

'º 

100 Esc~la Original 1 

Figura Mo. 12 

desviación estándar de cierta probabilidad escogida de la curva 

normal tan pequeña que casi sea cero. 
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Por ejemplo, la probabilidad de que una cuota de siniestralidad sea 

mayor que cuatro veces la desviación estándar de una distribución es 

de 0.00003. Esta medida puede ser por Jo tanto razonablemente 

aceptada como limite. En la figura No. 12 se observa el trazo de este 

factor al que se denominará lactar de extensión. 

FACTOR DE GASTOS 

La protección otorgada a una cartera por una cobertura de stop 

loss es al menos tan eficiente como la otorgada por sistemas más 

convencionales como el excedente o cuota parte y por lo tanto el 

costo debe ser equivalente al costo de otras coberturas de reaseguro. 

Este es uno de los criterios que se que se consideran a la hora de 

calcular los gastos erogados por la cobertura de stop loss. 

El otro criterio corres¡rnncle al costo de trabajo drd reaseguro do 

stop loss. formado por varios componP.ntes corno son: costos de 

adquisición, gastos del reasegurnclor. factor ele discontinuidad, 

remuneración de ia inversión, impuestos, etc. 

Los gastos on qAneral dep0nden rlP lf="! pficiPri~i~ ele IA 1::irg3.niznción 

interna del reasegurador y en cierta manera dol tamaflo de la 

compañía. Estos gastos pueden ser calculados como un monto iijo 

que representa el costo del manejo de cada contrato de reaseguro. 

Los costos de adquisición pueden ser manejados de manera similar 

a los gastos internos, es decir, calculando un monto fijo a ser cargado 

en cada contrato. El corretaje, en forma análoga, puede ser inclufdo 
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en los cálculos de cada contrato ya que es usualmente expresado 

como un porcentaje de la prima de reaseguro. 

El factor de discontinuidad es calculado de los registros 

estadísticos del reasegurador en cuestión; este concepto se refiere a 

los montos de déficit provocados por la cancelación de contratos los 

cuales no pueden ser recuperados. Tales déficits pcrtcnocon a la 

sección de la prima llamada equivalencia al riesgo pero en práctica 

ellos asumen el carácter de gastos porque son cantidades fijas y como 

tales puedan sDr m;:inoj;:id;:is como gastos aenerales. El porcentaje por 

discontinuidad es usualmente muy pequeño. Al final depende de la 

se1Acr.16n do rcascgurados elegidos por el suscriptor en la cual la 

buena fe juega un decisivo papel. 

Impuestos e Inversiones pueden ser presupuestados por los rease

guradores en base a las leyes fiscales y dividendos. 

El cargo total de gastos pueden ser normalmente divididos en dos 

componentes: uno expresado por un monto fijo a ser cargado en cada 

cobertura y el otro como porcentaje y finalmente, ambas partes 

pueden ser expresadas como porcentajes de la suma agregada 

asegurada de la cartera y añadida al equivalente al riesgo expresado 

en la misma manera. 

LA CUOTA FIJA. 

Como fue anteriormente definida, la cuota es el porcentaje de las 

primas de la cartera la cual debe ser suficiente para cubrir los 

siniestros y la administración del reaseguro. 
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El total de suma asegurada de una cartera tiene diferente 

composición en cada ramo de seguro. En granizo, la suma asegurada 

de la cobertura protege durante el período que se establece. En 

transportes, el riesgo finaliza cuando el viaje termina. La prima que se 

paga en ambos ramos es por la duración del período el cual es 

limitado y medido en unidades de tiempo. La suma asegurada 

agregada con natural expiración es simplemente el total de todas las 

sumas aseguradas que se producen en el periodo, que es usualmente 

un año. 

En ramos como incendio, cascos o accidentes personales, el riesgo 

tiene un carácter permanente. El seguro que concluye eo continua

mente renovado por lo que la suma asegurada también tiene un 

carácter permanente. Es evidente que la suma asegurada agregada de 

todos los seguros en un momento, es prácticamente la misma excepto 

por esos riesgos destruidos por siniestros o nuevosriesgos adquiridos 

que muchas veces llegan a compensar a loo anteriores. 

La prima de estas últimas coberturas se obtiene de multiplicar la 

cuota por la suma asegurada. Tales carteras, sin embargo, usualmente 

conHAnen un cierto número de los llamados períodos cortos de seguro 

-short term lnsurance- los cuales cubren !os rie>go;:; pcrm:in<>ntemente 

pero, sólo durante un período limitado de tiempo más corto que un 

año. Si el total de sumas aseguradas de cada período corto fuera 

añadido a la suma agregada asegurada de riesgos permanentes, la 

prima calculada pudiera ser demasiado mayor, ya que la multipli

caclón pudiera considerar períodos cortos de la misma manera que los 

riesgos permanentes. 
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Para obtener la prima exacta de pólizas de períodos cortos, las 

primas deberían ser calculadas a prorrata de acuerdo a la duración del 

período. De aquf se concluye que en lugar de reducir la prima, se tiene 

que reducir la suma asegurada en la misma proporción que el tiempo y 

posteriormente añadirlo a la contabilización de la suma asegurada de 

la cartera permanente. 

En práctica, sin embargo, tal exactitud de cálculos de la suma 

asegurada son reemplazados por estimaciones. Esto es justificado, 

asumiendo que la proporción de las pólizas con periodos cortos son 

las mismas a través del ario y la equivalencia do riesgo es calculada 

sobre las bases d~ !:i ccnvcncion.:ii suma aseguradct tulai. 

La cuota fija es basada en el prlnciµio de que la prima de reaseguro 

tiene que ser un precio constante el cual debe permitir al reasegurado 

hacer sus cálculos en términos fijos, o en otras palabras, eliminando 

de sus cálculos el fluctuante concepto de siniestros y reemplazándolo 

por un firme concepto de primas. 

TABULACION DE CUOTAS. 

La cuota fija es el precio de una cobertura de acuerdo a las 

necesidades que presenta el reasegurado. Cada cobertura se puede 

dividir y combinar de muchas maneras diferentes desde la más baja 

hasta la más alta prioridad y desde el rango más pequeño hasta el más 

alto. Las cuotas dependerán de la determinación de las prioridades y 

límites. 
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Figura No. 13 
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Como Ilustración del costo de un stop loss, en la figura No. 13 se 

muestra la equivalencia al riesgo en una serie limitada de coberturas 

consecutivas de las estadisticas que hemos utilizado a partir de la 

determinación de la curva envolvente. 

La estadistica de /oss-rates más alta que se habla obtenido fue de 

0.2151% y respectivamente la mediana 0.078 %; la máxima 

siniestralidad que podemos esperar ruede ser calculada como la 

mediana más seis desviaciones estándar de 0.05243 %, es decir, 

O.C78 + 6 X 0.05?4'.l = 0.3925 %. A [Jartir de este dato, extendemos la 

gráfica superiormente hasta alcanzar la siniestralidad máxima 

esperada. Este factor de extensión se construye trazando una 

prolongación Intuitiva de la envolvente hasta Interceptar el valor de 

0.3925 %. Posteriormente, escogemos el coeficiente de desliza

miento que operara en nuestro costo. En nuestro ejemplo fue de 1 .4 

por lo que se procede a extender la envolvente multiplicando cada uno 

de sus puntos por este valor. 

Las coberturas de stop /oss empiezan a ser de Interés práctico 

arriba de prioridades grandes que superen la media o mediana del 

radio de siniestralidad. En nuestro ejemplo, se podrfa tabular arriba 

de aquellas cuotas superiores a la media de 0.06590 % o de la mediana 

Igual a 0.07869 %. En I¡¡ figura No. 13 se escogió la mediana como 

valor minlmo de la prioridad. La Línea de Tarifa arriba indicada 

corresponde a la misma curva extendida de la envoiveni~ µtHO 

ampliada 1 O veces -como se Indica en la escala del marco superior- y 

trazada arriba de la mediana, i.e. únicamente se refiere a una amplia

ción de la porción superior de la curva envolvente. 
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Basándonos en la Linea de Tarifa de esta gráfica, podemos 

determinar que la cuota de siniestralidad para una cobertura ilimitada, 

por ejemplo, con prioridad 0.08 % la cual ascendería a 0.33 ºloo; la 

cuota para la misma cobertura Ilimitada pero con prioridad 0.1 O % 

sería 0.22 ºloo; la diferencia entre las prioridades 0.08 % - 0.1 O % 

0.02 % corresponde al recargo de 0.3 - 0.22 ~ 0.09 ºloo. Procediendo 

de esta manera y combinando cada prioridad sucesivamente con 

diferentes rangos es posible obtener una serle de cuotas para 

coberturas limitadas exlemJldas sobre el campo práctico. Las cuotas 

para coberturas limitadas pueden ser tabuladas como mostramos en la 

tabla No. 15 dondo ::ontra l<is prioridades de la primera columna son 

adentradas cuota<; para la cobertura con el rango como se Indica en el 

tftulo de la tabla. 

Cuando la suma de las prioridades y de los rangos llegan a ser mas 

grandes que las máximas siniestralidades esperadas, la cotización 

permanece estable y es igual que la cubertura no limitada arriba de 

cada prioridad especifica. 

La tabla No. 15 contiene solo cuotas que consideran únicamente la 

equivalencia al riesgo por lo que es necesario agregar el factor de 

gastos. El factor de gastos puede ser taouiado "" ia mi5;;;;; fcrm~ q!.!e 

se hizo la tabla de la equivalencia del riesgo y ambas tablas pueden 

ser sumarlzadas para dar la cuota final. En si, cada tabla es una tarifa 

completa de prima. 

La cuota y el rango de una cobertura limitada puede ser trazada en 

la cobertura como el lado horizontal y vertical de un triángulo cuya 

hipotenusa es parte de la curva. 
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PRIORIDAD 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.070 0.100 0.120 O, 150 0.200 ILIMITADA 
-1 

o.oso 0.055 0.100 0.140 0.180 0.210 0.247 0.283 0.300 0.306 0.312 0.330 "' O" 

- 0.090 0.050 0.095 0.133 0.165 0.184 0.215 0.252 0.257 0.263 0.275 0.275 "' o 0.100 0.043 0.078 0.112 0.130 0.147 0.170 0.202 0.205 0.208 0.220 0.220 z "" 0.110 0.038 0.071 0.100 0.111 0.120 0.142 0.162 0.165 0.180 0.180 0.100 ? 
0.120 0.030 0.050 0.067 0.081 0.092 0.120 0.124 0.128 0.141 0.141 0.141 -0.130 0.022 0.039 0.052 0.062 0.074 0.093 0.099 0.102 0.112 0.112 0.112 "' 0.140 0.017 0.031 0.041 0.053 0.068 0.073 0.078 0.081 0.091 0.091 0.091 

0.150 0.013 0.023 C.035 0.050 0.054 0.060 0.062 0.065 0.073 0.073 0.073 
0.175 0.010 0.021 0.025 0.027 0.030 0.033 0.035 0.040 0.045 0.045 0.045 
0.200 0.003 0.004 0.006 0.007 0.007 0.008 0.013 0.018 0.018 0.018 0.018 
0.250 0.001 0.001 0.002 0.004 0.006 0.007 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

(') 

"' 'tJ 
::;-
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COTIZANDO EN BASE A LA MEDIA MOVIBLE 

La cuota establecida es una consideración de pagos a cuenta de un 

futuro reaseguro. La incertidumbre de su c~lculo envuelve un riesgo 

el cual puede ser de desventaja para el reasegurador o reasegurado. 

Como las primas de estos contratos son generalmente modestas, 

entonces es más probable que exista iosuflciencia de primas que 

excedente de ellas. 

La intenci6íi de! r8~:cgur:-.!do es i:!ortar 12& oscil~r:inncs de 

siniestros teniendo recursos a su servicio a través del reaseguro. Una 

buena cotización puede permitir un sistema equitativo para ambas 

partes del cual se pueden tomar muchas ventajas. Bajo tal sistema, el 

reasegurador recibe exactamente el monto de los siniestros que ha 

pagado más el factor de gastos incurridos durante el período y una 

utilidad que le haga atractivo la inversión de su dinero. 

El reasegurador recibo todos los años una parte proporcional 

equivalente al promedio de los siniestros pagados en un determinado 

pAríodo. La equivalencia al ries¡¡o es definida exac.'amente porque es 

calculada como la media de la siniestralidad de un ;-Jerfodo que ya 

expiró. 

El mecanismo del sistema es el llamado media movible el cual 

cambia cada ario en consecuencia de ias v<1riaciune~ di:: la media 

esperada contra la real. Si por ejemplo en 1 O años el período es 

aceptado entonces el valor de los 10 /oss-rates son los utlllzados para 

el cálculo de la prima cuota de siniestralidad de nuestra tabla. El 

promedio proporcional queda en 1(10 de los siniestros ocurridos en 
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los 10 años. Un stop /oss automático opera sobre las cuotas de 

siniestralidad superiores a la prioridad. Esto podrla originar que 

durante un periodo completo la cuota de siniestralidad no rebasara la 

prioridad y por lo tanto el reasegurador no recibiera primas. Por esta 

razón, una prima mínima y de déposito es generalmente negociada 

para el contrato. 

Otra pregunta que a veces surge al calcular la prima es durante el 

primer año do un nuevo contrato; teóricamente, la prima es el 

promedio de las cuotas de siniestralidad del período. Puede ocurrir 

en consecuencia obtenerse una cuota de siniestralidad alta. Si durante 

los próximos arios los siniestros disminuyeran abruptamente, la media 

disminuiría cada año y los reaseguradores obtendrían una ganancia 

como resultado del período en que no participaron en el contrato. Esto 

se evita Introduciendo una prima r.iínima para el período Inicial. El 

contrato empezará a ganar la prima normal calculada solamente si 

1 /1 o de los siniestros pagados por el asegurado son más grandes que 

la prima mlnima. 

Pur::;. cbtcncr !2 eq!..!~V~IPnr.ifl Rl riesgo se multiplica la suma asegu-

rada anual estimada para el período por la cuota de siniestralidad 

promedio. Este método a pesar de no ser perfectamente exacto es 

aceptado en la práctica, asumiendo que el crecimiento de la cartera es 

estable y que la diferencia puede ser despreciable si no es suficien

temente grande. 

La aplicación de un promedio estricto de la suma asegurada como 

factor en los cálculos de la equivalencia al riesgo podría eliminar el 
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riesgo técnico de reaseguro y permitir solamente un riesgo financiero 

a los reaseguradores. En otras palabras, el reasegurador podría 

financiar las cantidades de siniestros adversos y recobrar estos 

montos posteriormente ccn el pago de instalaciones en los 

subsecuentes años del período acordado. Para recobrar el carácter 

técnico de la cobertura, la prima es limitada por una cuota máxima por 

lo que la prima va;iará entre un limite mínimo y má:·drno. 

Para los asegurados, crece el problema al determinar los límites de 

la cobertura. Si el límite máximo, no es suficiente, la siniestralidad de 

un período podría producir resultados deficitarios. Como ha sido 

anteriormente referido, una solución práctica podría ser calculando el 

porcentaje de siniestralidad máxima probable como un múltiplo 

razonable de la desviación estándar. SI, por ejemplo, el múltiplo de la 

deaviación estándar más la media de tiiniestralidad son aceptadas 

como máximas pérdidas probables, entonces el monto remanente 

después de deducir la prioridad dividida por el número de años del 

periodo de cálculo de la media puede ser aceptado como la cuota 

máxima para la prima de la cobertura. 

Reducciones eventuales en el promedio de la cuota por un límite 

máximo puede ser compensado por los Incrementos eventuales en el 

promedio de la cuota producidos por la cuota mínima. El sistema de 

cotización sobro las b.:scs de una media movible limitada por una 

cuota mínima y máxima, es conocido como "el Plan Carpenter" (7 l, 

Evidentemente la determinación de la prima de la cobertura del plan 

Carpenter puede ser aplicado en todos los tipo de exceso de pérdida. 

(
7

) Este plan fue Introducido por el Sr. Carpentor en sus coberturas de 
'Dispersión del Siniestro• . 
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AJUSTE AUTOMATICO DE CUOTAS. 

La cuota lija es la forma ideal para el cálculo del costo de 

reaseguro cuando el riesgo que cierno el contrato es estable. Sin 

embargo, la composición de la cartera reasegurada normalmente 

cambia en el transcurso del tiempo y el riesgo puede mejorar o 

empeorar. Por esta razón, la cotización es incierta y tiene que ser 

modificada continuamente. Por lo tanto, la cotización es basada por el 

sistema de prueba y error que a veces puede lleoar a originar la 

cancelación del reaseguro. Las alteraciones en el contrato de 

reaseguro generalmente se refieren a la prima y si estas alleraciones 

pueden ser efectuadas automáticamente entonces la cancelación del 

contrato de reaseguro pudiera ser evitada. 

Los ajustes de las cuotas pueden operar directamente en relación 

con la cuota de siniestralidad y al ajuste del resultado del contrato. El 

primer método descrito es el llamado "la media-movible" y el segundo 

es el llamado "sistema de comisión de utilidad contingente". Estos dos 

conceptos son generalmente aplicados a contratos proporcionales, 

que se ajuste autom;itlcamonto en cada período. 

El efecto de ambos sistemas puede ser idéntico. De hecho, la cuota 

de la media-movible varia entre un mínimo y un máximo mientras que 

la comisión de utilidades reduce el costo del contrato, regresando a la 

cedente parte de la utilidad que se obtiene al final de la prima ganada. 

La comisión sobre utilidades es la repartición de éstas entre el 

reasegurador y el asegurado. El hecho de regresar parte do la utilidad 

es el mismo que si parte del costo fuera reducido o regresado. Por 

111 



Capítulo JI/ 

ejemplo, si el reasegurador regresa 20 % de la utilidad a la cedente 

entonces el equivalente al riesgo se reduce en un 20 %. 

Este segundo método podria llegar a ser poco equitativo puesto 

que si hay una ganancia, la prima del reasegurador se reduce mientras 

que si hay un siniestro, el reasegurador responde por completo ante 

su responsabilidad. Un :o.istema equitativo deberia extender la 

participación en las utilidades al Igual que en las pérdidas. Pero la 

restitución Ut:: püítC du !e.s utilidades v rvute de los siniestros se 

traduce como una disminución de la participación del reasegurador en 

el reaseguro. Para evitar esta situación, se concluyó que la solución 

provendria de reducir la participación de las utilidades a la cedente, 

en los años posteriores a un afio en que hubiera pérdidas. Esta 

reducción en la participación de las utilidades so introduce en los 

contratos con la siguiente expresión: " Traspaso de pérdidas por x 

número de años". 

El traspaso de pérdidas reduce el monto de las utilidades en la 

cuer!ta y P.I reasequrador retiene la utilidad de los arios posteriores 

hasta la extinción de la pérdida. 

Para salvaguardar la remuneración del reasegurador por sus 

servicios, generalmente se Introduce el concepto de "gastos del 

reasegurador" como un µo;cer;tajc de !as primas de la cartera 

protegida en la fórmula de la comisión de utilidades. Esto significa, 

que no se paga comisión de utilidades por esos gastos. Este 

porcentaje sirve de garantía del reasegurador de que no se reembol

sará ninguna utilidad sin primero recuperar los gastos que ha 

incurrido. 
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SI la utilidad es menor que los gastos, la comisión será de déficit. 

Si el contrato establece que este déficit será llevado al siguiente año, 

entonces el concepto de "gastos de reasegurador" esta realmente 

garantizado. Do hecho, el reasegurador pagará la siguiente comisión 

de ut111dades hasta que la completa extinción de todos los déficits de 

años anteriores, los cuales se pueden acumular por uno o más años. 

La utilidad bruta de los reaseguradores contiene una porción do la 

reserva para siniestros extraordinarios que tiene que ser construida 

reserva para catástrofes tiene que ser construida únicamente por la 

cedente y los reasegurndores funcionarían únicamente como 

prestamistas en caso de un gran siniestro. La restitución de este 

crédito se dará durante varios años mediante la cesión de toda la 

utilidad a los reaseguradores en los años subsecuentes al siniestro, 

traspasando el déficit y eliminando el reembolso de la comisión de 

utilidades. 

El sistema de comisión de utilidades es simple ya que opera sobre 

las cantidades de un año v el único concepto oue se refiere años 

anteriores es el de traspaso de pérdidas en caso de que las haya. El 

sistema es muy flexible ya que se pueden combinar diferentes tamaños 

de factores, como es el porcentaje de gastos del reasegurador o 

porcentaje de comisión de utilidades. Una alta cuota de gastos de 

reasegurador combinada con una alto porcentaje de comisión de 

utilidades proporciona mayor estabilidad en los resultados y una 

pequeña participación para ambas partes de las utilidades. 
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RETENCION 

El stop /oss protege los resultados anuales de las pólizas emitidas 

on clorto(s) ramo(s) y opera en la baso do siniestralidad anual 

lncürrlda. Los reaseguradores retienen por su propia cuenta todos los 

siniestros arriba del porcentaje pre-establecido de las sumas asogu

radas totales de la cartern. Esto tipo de reasegoro, por lo tanto. tiene 

que determinar oxactamente la manera de calcular las cuotas de 

siniestralidad. En al9unos ramos es muy simple, como en granizo 

donde los siniestros y las sumas aseguradas se relieren únicamente a 

una temporada de cosecha. En otros ramos, como incendio las suma 

total asegurada de la cartera no es Igual a través del año por las 

pólizas de períodos cortos. En cada caso particular la peculiaridad de 

la suma asegurada ticrne que ser tomada en cuenta y evitar malas 

interpretaciones en los conceptos que conformaran el monto total 

definitivo de la suma asegurada. 

Exclusiones de la cartera cubierta por el stop toss no son usuales 

pero algunas veces se arreglan las separaciones de la cobertura por 

vía facultativa o la eliminación de riesgos especiales. 

Una condición debe ser que la póliza estándar usada por la 

compañía cedente no cambie en el período cubierto por el reaseguro 

en stop /oss puesto que si riesgos más peligrosos son ar.ertados los 

/oss-rates pueden ser Influenciados permanentemente y si sumas más 

grandes son suscritas, a la larga siniestros más grandes pueden 

ocurrir y las estadísticas previstas no representarían realmente las 

características de la cartera. 
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La prioridad de la cobertura de stop /oss fija el porcentaje de 

siniestros que corren a cuenta de la cedente. Es evidente que si la 

prioridad fuera menor que la media de /oss-rates, los reaseguradores 

con seguridad intervendrían en el reembolso de las reclamaciones lo 

que elevaría considerablemente el costo de la protección (por esta 

razón la prioridad del stop loss debe ser determinada como un valor 

arriba de la media). 

Un valor apropiado pudiera ser la media más una desviación 

estándar. Teór!camente !os s!nie~tros !!!:.!~/'.Jr(!S q~e proporc:un 

ocurrirían con una probabilidad de 0.16 o en otras palabras, se 

esperaría que los siniestros rebasaran la prioridad una vez cada seis 

años. La cedente absorbería los siniestros correspondientes a la 

prioridad y podrfa crear una reserva igual a una desviación estándar 

para periodos en que la siniestralidad rebasara la media y no 

excediera la prioridad. 

Como regla general, el principio puede ser establecido que la 

prioridad es igual al porcentaje de las sumas aseguradas correspon

dientes a la suma de la medidas de los siniestros v el monto de las 

reservas creada para hacer frer.te a resultados adversos. 

Visto desde el punto de vista del reasegurador, una baja prioridad 

como la arriba señalada de una media más una desviación estándar, 

determina el liarnado soporte propio de los contratos cuyos resultados 

tienen que ser recuperados en tiempo comparativamente corto. Una 

prioridad alta ocasiona mayores límites y por lo tanto responsabilidad 

a los reaseguradores. De donde se concluye que la prioridad puede 

determinar el carácter de la cobertura ya sea operativa o catastrófica. 
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EL LIMITE DE LA COBERTURA. 

El límite de la cobertura será la responsabilidad aceptada por el o 

los reaseguradores expresado como un porcentaje de siniestralidad 

ya sea de las sumas aseguradas o del ingreso de primas. La 

determinación del rango es por Jo tanto de principal interés para los 

reaseguradores. Puede ser limitado o ilimitado y arreglado P.n capas 

sucesiva:;. 

Coberturas ilimitadas son escasamente encontradas en la práctica 

puesto que el stop Joss liberarla completamente a la cedente de la 

incertidumbre de los riesgos al transferirlos sin limitación a los 

reaseguradores. 

Por otro lado la colocación de coberturas limitadas no presentan 

mayores problemas para ser aceptadas por el mercado reasogurador y 

pueden ser negociadas en capas sucesivas colocadas con diferentes 

reaseguradores para diversificar los limites. Algunos reasequradores 

prefieren las coberturas con prioridades bajas mientras otros aceptan 

responsabilidades en capas superiores. Coberturas con prioridad baja 

tendrán frecuencia alta do siniestros y por lo tanto le cor;espondorán 

primas más sustanciosas. Estas coberturas son similares a un cuota 

parte o excedente. 

Los rangos son usualmente graduados en relación a las 

prioridades, a prioridades bajas les corresponden rangos pequeños y 

a prioridades altas, rangos grandes. La prima pagada por la cobertura 

Inferior con rango pequeño tiene que ser equivalente a Ja que se 

liquida a las capas de prioridades y rangos altos. Coberturas de capas 
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Inferiores con una frecuencia de siniestros y primas altas son fácil

mente controlables y ajustables. En cambio, capas superiores 

presentan frecuencia de siniestros caprichosas que requieren un 

mercado reasegurador especializado en donde permanecen por largos 

periodos de tiempo. 

Contratos de scop /oss con prioridades muy altas son usadas en 

carteras con un alto potencial de peligro de catástrofe como por 

ejemplo, en seguro de terremoto. Para ser efectivo dicha cobertura se 

necesitarlan limites muy altos que tendrían que ser colocados con 

gran número de reaseguradores, as decir, buscando dispersar las 

responsa bil id ad es. 

Es importante hacer notar que existen coberturas en que no se 

p1Jede establecer reaseguro de srop /oss en base a sumas aseguradas 

como en el caso de Autos Responsabilidad Civil a terceros. En estos 

casos únicamente scop loss por Ingreso de primas se puede negociar. 

Para fijar el limite de la cobertura es necesario que se tomen en 

cuenta los slguentes conceptos sobre su estabilización: en caso de 

devaluaciones u otras variaciones en el poder adquisitivo del dinero, 

se dice que las coberturas proporcionales no afectan al seguro y 

reaseguro ya que en caso de siniestro se aplica la Cláusula 

Proporcional lndemnlzable la cual defiende a la aseauradora de pagar 

más de la suma asegurada contratada. El efecto de estabilización se 

da por parte del asegurado original, puesto que es quien tiene que 

ajustar Ja suma asegurada al nuevo poder adquisitivo de la moneda si 

desea en caso de siniestro recibir ia indemnización al i 00 %. 
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Por otro lado, si el reaseguro esta contratado en forma de stop loss 

se produce un efecto de estabilización similar al descrito anterior

mente puesto que al Incrementarse la suma asegurada y consecuen

temente la prima oriainal, un porcentaje de cualquiera de éstas 

corresponden al costo del stop /oss, según sea su versión, lo que 

redundea en beneficio del reasegurador. Asf mismo, la prioridad y la 

cobertura se Incrementarán automáticamente al expresarse como un 

porcentaje de la suma asegurada o del ingreso de primas. El 

reasegurador, sin embargo, tiene que prevenir reservas para los años 

de mayor siniestralidad con ios ext;elientes que vbtcng:.-! de !os nñn~ 

de buena siniestralidad. 

En eventos económicos como lo es una devaluación, estas reservas 

podrían perder su valor y el reasegurador podría no estar preparado 

realmente para hacer frente a un Incremento de la siniestralidad. Por 

esta razón, también es común y necesario establecer un Hmlte de la 

cobertura como una cantidad fija de dinero de tal suerte que es usual 

encontrar que la cobertura de un stop loss tiene dos límites. 

Para entender mejor este concepto tomemos el siguiente ejemplo: 

supongamos la responsabdiaad c.ie u11 1 t:ú1:>t:Qüiüdvr ::t:.b!cc!da c0r-rH) 

el 1.2 °/oo de la suma asegurada con un l!mite de Mex Pesos 

200'000,000. Si la suma asegurada total alcanza la cantidad de 

MexPesos 300,000'000,000 a consecuencia de una fuerte devaluación, 

la responsabl!ld<Hi del reasequrador máxima quedaría fija en Mex 

Pesos 200'000,000 a pesar de que el cálculo a través del porcentaje 

establecerla un monto de Mex Pesos 360'000,000. 

El Hmite fijo previene al reasegurador contra contra incrementos 

Inesperados de la cartera debido una expansión Inesperada de la 
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actividad suscriptora de la cedente. La experiencia ha mostrado que 

dichos Inesperados incrementos en la cartera se dan generalmente en 

ramos con potencial altamente peligroso y no en ramos estables y es 

usual que también asto crecimiento traiga consigo deterioro en la 

calidad do la cartera. El límite fijo del rango restringe el peligro que 

puede acarrear el deterioro en la selección. Adicionalmente es 

ncco::;ario considerar 4ue muchas veces lascoberturas son arregladas 

de tal manera que un primer rango seguido de una primera prioridad y 

un seoundo rango dcsp116;; df'.l la surn~ d~ !:..: µr::Tlcíu. prloridaU y 1cngo, 

y posteriormente una tercera prioridad establecida como la suma del 

segundo rango con la segunda prioridad, etc. pueden quedar 

desfasadas con el Incremento inesperado de la cartera en términos 

monetarios, al ser establecidos !Imites fijos. El ejemplo en la tabla No. 

16, ilustra aste caso: 

Tabla No. 16 

SUCESION DE RANGOS ANTES Y DESPUES DEL INCREMENTO 
EN LAS SUMAS ASEGURADAS 

Mxp 100,000 M Mxp 300,000 M 
Su m'l A~~Qurad::! Lf;olta Líu1ite Limite Límite 

monetario absoluto monetario nbsoluto 

1a. Prioridad 1° loo 100 M - o - 300 M - o -
1 er. Rango 1° loo 100 M 100 M 300 M 100 M 

2a. Prioridad 2°100 200 M - o - 600 M - o -
20. Rango 1° loo 100 M 100 M 300 M 100 M 

3a. Prioridad 3° loo 300 M - o - 900 M - o -
3er. Rango 2°100 200 M 200 M 600 M 200 M 

4a. Prioridad 5°100 500 M - o - 1500 M - o -
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La tabla muestra que antes de la devaluación la secuencia de las 

cantidades monetarias de las prioridades y rangos eran continuas. 

Después del alto crecimiento de las sumas aseguradas únicamente la 

secuencia de las cantidades monetarias correspondientes a los 

porcentajes son continuos mostrando diferencias entre los límites 

absolutos (es decir, 200 M en la primera y segunda capa, y 400 M en 

la tercera). 

Un Incremento en el rango usualmente necesita un reajuste de la 

distribui:lón de •c:::::eguro el cual tiene que ser avisado y negociado 

por la cedente. 

En la cobertura de stop /oss la devaluación no altera el riesgo del 

contrato porque la estabilización se hace automáticamente en 

consecuencia del Incremento de la prioridad, rango y prima 

establecidos como porcentajes do la misma sumo asegurnda o inqreso 

de primas. Un incremento en la responsabilidad del reasegurador es 

detenido al establecerse un límite absoluto monetario. Sin embargo, 

en el costo del reaseguro se incrementa puesto que permanece como 

un pnrr.entaje de la suma asegurada y el monto se incrementará en la 

misma proporción en que la cartera crezca. El límite absoluto por ei 

contrario, se reduce porcentualmente en relación a la suma asegurada 

lo que obliga un reajuste de la cobertura. 

De esto último se com:luye quo que en el Cflso de un stop loss, una 

devaluación produce desventajas a la compañía cedente, quien tiene 

que tomar la iniciativa para negociar un nuevo arreglo. 
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PAGO DE PRIMAS Y SINIESTROS 

La prima definitiva de un contrato de stop /oss puede ser calculada 

únicamente después de la expiración del año o período establecido 

cuando el total de sumas aseguradas o ingresos de primas han sido 

contabilizados. La responsabilidad del reasegurador comienza, sin 

embargo, desde el principio del año lo cual ha originado la práctica de 

un pago provisional a principio del año que corresponde en general a 

una prima mínima y de depósito. 

La prima provisional es usualmente aproximada sobre el monto 

estimado de la prima de la cartera que se piensa reasegurar. En la 

práctica, los reaseguradores cobran estas primas a las cedentes para 

formar un fondo que utilizarán para los pagos eventuales de siniestros 

según se requieran. Dicha acumulación do fondos es importante en 

protecciones de iipo calastróíico como puede ser terremoto, tornado, 

huelgas y riesgos similares correspondientes a responsabilidades 

potencialmente altas, las cuales son requeridas por la compañía 

cedente inmediatamente después de la ocurrencia del evento. Para 

tales efectos, es también usual que se establezcan cláusulas sobre 

pagos provisionales de siniestro5 antes que el ano expire, puesto que 

una compañía aseguradora tiene que responder ante sus asegurados y 

podría darse el cnso de problemas de flujo de efectivo al no recibir la 

participación, ni respuesta adecuada y oportuna de un reasegurador. 

En el caso de coberturas operativas, el hecho de demostrar una 

reclamación o grupo de reclamaciones que superen la prioridad, 

puede originar un pago provisional por parte de los reaseguradores a 
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fin de dar el soporte adecuado a la cedente sin tener que presentar el 

cierre final de la cuenta. 

COBERTURAS DE CUENTA COMUN Y COBERTURAS DE RIESGOS 
EXTENDIDOS 

Generalmente las coberturas de stop loss son solicitadas como la 

única forma de reaseguro de una cartera. Sin embargo, puede llegar 

a negociarse exclusivamente el reaseguramiento de un riesgo poten

cialmente peligroso como pudiera ser terremoto, huracán o extensión 

de cubierta para el caso de seguro de Incendio. De tal suerte que ei 

principal riesgo (es decir, incendio) se reasogura por separado en 

contratos, generalmente proporcionales, mientras que los otros 

riesgos como terremoto se cubren por separado en un stop loss. 

Tales combinaciones son convenientes a fin de pormitlr a los reaso

gurados el continuar ei i11ierca111bio recíproco a través de contratos 

cubriendo riesgos normales en una forma y extender el reaseguro a un 

nuevo riesgo adicional. 

La cobertura de stop loss pudiera eliminar los riesgos adicionales 

entera o parcialmente de ios ~xceJbrii:&s usZtdc:; p~:-:l !r:te!"carnb!0 

recíproco. 

Para poder determinar el costo de reaseguro tendremos que 

considerar los siguientes casos: 

o SI las primas y sumas aseguradas de un riesgo adicional son 

contabilizadas y registradas por separado, entonces no aparecerán 

dentro del registro de la cobertura otorgada para la prima del 
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principal riesgo del negocio y el stop /oss puede ser arreglado 

exclusivamente para la cuenta neta de la cedente. 

• Si por el contrario, las primas del riesgo básico y las extensiones de 

Ja cobertura son conlab\lizacias conjuntamente y no es posible 

separarlas en el seguro primario, la cobertura tiene que ser 

negociada por cuenta común. En tales casos, Jos siniestros 

concernientes n los riesgos protegido~ a tr¿·vt:~ de la cobertura 

tienen que ser registrados por separado y calculados como el 

porcentaje indicado An e! stoo lo::~. L:i prirn;; s·~rf dt!icrrnii!Gdo u 

través de la cuota establecida independientemente para el ingreso 

total de primas del ramo o e.Je las sumas aseguradas como ha sido 

indicado en los incisos anteriores. 

Es poco usual encontrar cuentas comunes en el caso de stop loss 

por sumas aseguradas siendo ia forma más usual el stop /oss calcu

lado sobre Ingreso de Primas, sin embargo las mismas conside

raciones se tienen que aplicar en ambos casos. 
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CAPITULO IV 

REASEGURO PROPORCIONAL VS 
REASEGURO NO PROPORCIONAL 

COMPARACION ENTRE LA COBERTURA DE UN STOP LOSS Y LA 
COBERTURA DE UN CONTRATO CUOTA PARTE 

A primera vista, estos dos tipos de contratos de reaseguro parecen 

ser completamente diferentes: el no proporcional stop /oss, basado 

exclusivamente sobre la experiencia de siniestros y el proporcional 

cuota parte basado en la participación Idéntica de los reaseguradores 

en primas y siniestros. El único rasgo que al parecer tienen en común 

es que ambos trabajan sobre el seguro directo de una cartera y no 

como el excedente o el working cover los cuales siguen riesgos o 

siniestros individuales respectivamente. Ha sido establecido en 

literatura de seguros que bajo ciertas condiciones el stop /oss da los 

misrnos ri:;su:ta.dos que üi1 1.;Uuí.ct µd1 it:. 

Se pueden constituir alternativas prácticas de cobertura a través de 

la Información completa de resultados que presenta una cartera. En la 

decisión a favor o en contra de una de las opciones, las partes 

Involucradas en el contrato tienen que tomar en cuenta lo siguiente: 

primero, si será más fácil negociar un cambio en la comisión del cuota 

parte por un lado, o por el otro las consideraciones del stop-loss; 

segundo, que probabilidad se prevee por ambas partes de alcanzar 

ciertos radios de siniestros e Incluso de excederlos. 
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Es por lo anterior que a continuación presentamos la equivalencia 

entre ambos tipos de contratos a partir de un análisis gráfico 

comparativo. 

COMISION DE REASEGURO 

La protección de reaseguro otorgada por un stop /oss puede ser 

igual a la de un cuota parte si la comisión de reaseguro de éste último 

esta diseñada para tal propósito. 

El radio de siniestralidad así corno la comisión de reaseguro son 

lndir.adas como porcentajes de las primas retenidas de reaseguro. Si 

el 100 % del Ingreso de la prima es representado por un segmento de 

100 mm, el porcentaje de la comisión así como de la siniestralidad 

pueden ser indicados como porción del mismo segmento. 

La utiildad y pérdida pueden ser expresadas como porcentajes de la 

misma prima retenida y trazada sobre el segmento de las primas. Por 

ejemplo, un radio de siniestralidad del 60 % y una comisión del 30 % 

permitirían una utilidad del 10 %. El segmento de 100 mm represen

tando las primas sería cubierto con 60 mm de siniestros y con un 

segmento de 30 mm la comisión. 

La representación de las primas, comisión y siniestros por segmen

tos forman la idea básica de un diagrama por el cual todo sistema 

puede ser representado. Para este efecto se utilizan dos conside

raciones: la priml'lrn, que consiste en el trazo de segmentos 

correspondientes a las comisiones desde la línea de la baso hacia 

arriba y los siniestros desde arriba del diagrama hacia abajo. La 
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segunda consiste en representar el diagrama comploto en un 

cuadrado el cual represente por lado el 100 % del Ingreso de primas 

retenidas. 

Con esta última alternativa de un cuadrado con lado de 100 mm, 

podemos ilustrar 99 lineas con distancia de un 1 mm. Sobre estas 

lfneas verticales, los segmentos correspondientes a los siniestros son 

trazados de arrib::i hacl::i abajo, empezando del !::ido Izquierdo con 

radio de siniestralidad cero y continuando hacia la derecha Incremen

tando el r;eqmento en 1 mm. La secuencia de los segmentos o. 1. 2. 3 

hasta 100 mm serán obtenidas de las líneas verticales hasta la última 

de 100 mm que coincide con el lado derecho del cuadrado. Los 

•OO ~1'\.,_-r~_,.,;"""¡--.,-"!""~l"'""I""...,. .... 

I'-. ... 

Figura No. 14 
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segmentos que representan la comisión. Por este sistema cualquier 

combinación de comisiones puede ser trazada y por lo tanto 

representado en el llamado Diagrama de Comisiones. 

El más simple sistema de comisión es la comisión fija la cual 

permanece constante para cualquier valor del radio de siniestralidad. 

La comisión fija 

es por lo tanto 

repres011i.ada por 

segmentos hori

zontales; por 

ejemplo, una co

misión fija del 

30% será repre

sentada por seg

mentos verticales 

limitados por una 

llnea localizada a 

30 mm ª" ' -"' 
base. El ejemplo 

se muestra en la 

figura No. 15 la 

cunt reµres~nta 

toda posible utlll-

l 

•• 1-+-+--+-~c,+~,;.:;...~:~:c¡....;~ 
i! •• l-+-+-+-+4~~bfu+.,,..j " "" '" " ~ 40 o 
~ ~ 

;;:'º111111170~ A. lO OQ U 

'ºº 
• 10 !:O 30 "º 50 GO TI> ao '10 100 

Figura No. 15 

dad y pérdida si se tiene una comisión fija del 30 % y siniestralidad 

hasta del 100 %. Los radios de siniestralidad son segmentos 

verticales entre el lado más alto del cuadrado y de la diagonal. El 

segmento horizontal desde cualquier punto do la diagonal hacia la 
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izquierda del lado vertical del cuadrado es Igual a la .distancia de la 

parte superior del cuadrado por lo que el radio de siniestralidad se 

puede marcar en la base del cuadrado. 

La Intersección de la diagonal con la llnea horizontal cruza la 

comisión fija del 30 % e indica 70 % de siniestralidad. Esto quiere 

decir que la utilidad y/o pérdida de la cuenta con una siniestralidad del 

70 % es cero porque el segmento de primas es cubierto totalmente por 

los siniestros y la comisión. El segmento de la prima a la Izquierda de 

la Intersección entre In diagonal y la horizontal de la linea de la 

comisión reprnsenta las primas no utilizadas para cubrir siniestros y 

comisiones, es decir, la l,tiliuad de la cuenta. Los segmentos do los 

siniestros y comisiones a la derecha de la intersección de la diagonal 

con la línea horizontal de la comisión se cruzan. El t;ltlngulo JTJ'1rcado 

representa el déficit de la cuenta. 

LA UTILIDAD O COMISION CONTINGENTE. 

En nuestro tíltlmo diagrama, los segmentos verticales en el 

triángulo no sombreado representaban la utilidad. La participación en 

las utllldades Ja cual es llamada utilidad o comisión contingente 

pueden ser trazadas directamente sobre el diagrama por porciones de 

segmentos verticales en el área no sombreada. Un sistema de 

comisión fija del 2b 'ib c.;ui"1 ü~ü p::~t!clp8r.lón de las utilidades del 50 % 

es trazado en la Figura No. 1 G. 

La participación de las utilidades del 50 % absorbe la mitad de la 

utilidad, lo que en el diagrama representa un medio de los segmentos 

vertlcales en el área de utilidad el cual se observa cubieíto con la 
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comisión de utili

dades. La llnea 

comenzará desde 

utilidad cero, es 

decir, en la lnter· 

sección de la 

d lagonal con la 

horizontal y termi

nará tJn la media 

de la vertical del 

tri:\ngulo no som

breado. Esta 11-

nea ovldentemen

te es recta y su 

Inclinación será 

de 1:2. La in-
Figura No. i 6 

cllnaclón seguirá 

la proporción en

tre los lados verticales y horizontales del triángulo la cual se calcula 

as(: 

0.5 \100 - 25) 

100 - 25 

...... r-n 
VI ,..,v 

75 2 

La comisión de utilidades es una participación de tas ganancias que 

se obtuvieron del contrato la cual es rnembolsada por e! reasegurndor 

a la cedente. El efecto de regresar parte de las utilidades es el mismo 

que si parte del negocio hubiera sido regresado. De hecho, si el 
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reasegurador retorna 50 % de la utilidad a la cedente es lo mismo que 

si su participación hubiera sido reducida en un 50 %. 

En el caso de utilidad, la participación del reasegurador en ésta es 

reducida, en cambio, en el caso de pérdida su participación es 

totalmente mantenida. 

Un sistema equitativo doborla extender la participación de utilidad 

as! como de pérdida. Pero la restitución do parto do las utllldados y 

de pérdidas lionc un efecto permanonto de reducción de la 

participación del reasegurador en ol riesgo. Para evitar ésto, la 

solución fue el reducir la participación en la utilidades para aquellos 

L 

" ll 

" .. 

10 ·.~ 

zo 'º 40 eo 110 TO 40 ilO 100 

Figura No. 17 

, 31 

aiios seguidos de 

aiios de pérdidas. 

Esta reducción en 

la participación 

do utilidades es 

obtenida automá· 

ticamente restan-

do a la utilidad 

del año siguiente 

la pérdida sufrida 

en el anterior. 

Esto es usual-

mente lntrod uci

do en el clausu

lado del contrato 

con la frase : 
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"Cualquier pérdida será arrastrada dentro de las cuentas de los aiios 

precederos". El arrastre de pérdidas reduce el regreso de utilidades a 

la cedente, logrando el reasegurador mayor retención de las 

ganancias, hasta que la pérdida ha sido extinguida en los años 

posteriores. 

GASTOS DEL HEASEGURADOR EN LA COMISION DE UTILIDAD. 

La introducción de un porcentaje de las primas como gastos del 

reasegurador dentro de los cargos de la comisión de utilidades 

significa que ninguna comisión es pagada sobre estos gastos. Esto 

es. que el porcentaje de gastos erogados por el reasegurador es 

garantizado y que no reembolsará dinero a la cedente a menos que la 

utilidad sea mayor al concepto de gastos 

En la figura anterior se representó la división de las utilidades sin 

considerar los gastos del reasegurador. La línea de comisión de 

utilidad en el punto cero utilidad inició en la intersección de la 

diagonal de siniestros con la comisión fija. 

Si el concepto de gastos de reasegurador es establecido en la 

fórmula de la comisión de utilidades, entonces se procederá a pagar a 

la cedente después de la deducción de este tactor. Esto puede ser 

representado en el diagrama imaginando que los siniestros son 

incrementados de tal forma que una paralela a la diagonal de 

siniestros limitaría el concepto de gastos. En la Figura No. 17, el 

origen de la línea que limita la comisión de utilidades se localiza en la 

intersección de IR línea de castos para!c!a a la diagonal de siniestros 

con la línea de comisión fija. 
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EQUIVALENCIA ENTRE EL STOP LOSS Y EL CUOTA PARTE 

La participación de las utilldades, tiene un afecto similar a que si el 

reasegurador regresará una participación del negocio a la cedente. En 

el extremo caso de un 100% de participación de utilidad, i.e. un 100% 

de comisión de utilidades, el efecto sorla el eventual pago de 

siniestros por ol reasegurador. De hecho, on tal caso, ol reasegurador 

podría regrosar la diferencia completa ontre primas, comisiones y 

siniestros a la cedente tan pronto se estableciera que las primas 

menos ccml;,innr:is son :;upcr!orc~ ¿¡ lus &i11ie::;tros. t_.ero si los 

siniestros fueran mayores a esta diferencia, entoncrois el rcasegurador 

tendría que pagar el exceso de siniestros sobro las primas monos las 

comisiones. Por ejemplo, si la comisión es del 20%, la prima neta 

será de 80% y las 

reaseguradores ten-

drían que liquidar 

todos aquellos si

niestros quo exce

dieran el 80% de la 

prima. 

Introduciendo en 

la fórmula de uti

lidad y pérdida un 

concepto para los 

gastos de los rea

seguradores, diga

mos de un 10% de 

las primas, enton

ces este porcentaje 

" .. 

i,¡,A:nos Uf L r:EAtEGU~AOO R 10 % 

:¡¡ 30 t=-P-'-~+'-''-F- ,_,~-'-~+--i----1 .. .. 
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permanecería con el reasegurador después de regresar el 100% del 

resto de la utilidad a la cedente. 

la posición en el caso de una comisión fija del 20% con comisión 

de utilidades del 100% calculada después de gastos del reasegurador 

del 10 % es trazada en la figura No. 18. 

El reasegurador retendrá el 10% de las primas arriba de una 

siniestralidad dol 70%. Desdo este radl0 de slnlostralldad hasta un 

80%, la ulilidad del rcaseguracior disminuyo en un 1 % hasta llegar a 

cero. Después de siniestralidad 80% nada de la prima corresponde al 

rnasogurndor r¡11ir.n tiene ciue pagar los siniestros arriba de este 

porcentaje de sus propios recursos. Es decir, después de una 

siniestralidad del 80% ul reasogurador tendrá un déficit representado 

'ºº i"'- ! 
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En la representación de una cobertura de stop /oss en el diagrama 

de comisión, la prima es trazada en segmentos verticales bajo la línea 

indicada como prioridad medida en la misma dirección del radio de 

siniestralidad; i.e., de arriba del cuadrado hacia abajo. El diagrama 

muestra que abajo de la siniestralidad del 70% el reasegurador no 

paga siniestros y retiene la prima del 10%. Entro una siniestralidad del 

70% y 80% se reduce el saldo a favor del reasegurador por un 1 % por 

cada punto do incremento de siniestralidad. Después de una 

siniestralidad del 80% la prima de reaseguro es totalmonie absorbida 

y el reaseguraclor tiene que pagar el porcentaje de las primas que 

rebasaron el aos~,. 

Después de comparar el diagrama del cuota parte de la figura No. 

18 con la del stop /oss No. 19 es claro que el efecto del reasegurador 

es igual en ambos contratos por lo que se dice que son equivalentes. 

Sin embargo, nuestro ejemplo solo se aplici.1 en contratos dP stop 

loss cuya prioridad es no mayor al 100% 

Esta comparación demuestra que el cuota parte, (y posiblemente un 

primer excedente) el cual prevea una comisión de utilidades a ser 

pagada por el reasegurador. se acerca a los resuiiaciu» ubter.ld:::: ce~ 

un contrato stop loss, a menos que el contraw proporcion::il logre 

crear una provisión que pueda cubrir un eventual déficit. Para 

mantener el puro carácter proporcional del reaseguro de cuota parte y 

excedente es esencial que cu11l4ui&r pérdida sea arrn.strnda en los 

siguientes años hasta su total extinción. 
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DIFERENCIAS Y VENTAJAS DE LAS MODALIDADES DE 
REASEGURO PROPORCIONAL Y NO PROPORCIONAL 

Mucho se ha dicho sobre la conveniencia de reasegurar los 

diferentes riesgos de una cartera a través de las modalidades que 

existen en las divisiones del proporcional y no proporcional, pero en 

sl, el costo de ambas formas de reaseguro son equivalentes con el 

transcurso del tiempo. 

Para el reaseguro proporcional, la siniestralidad es conocida 

durante el ario de suscripción y la cotización para la renovación del 

contrato es basada en esta experiencia. Se dice que los siniestros son 

conocidos a posteriori. En cambio, en ei rea::it:!Jüío ne r;rcporc!on2I, 

aunque la pérdida nota final de un contrato es conocida también al 

final del período de cobertura (e incluso puede llegar a darse el caso 

de conocerse totalmente después de varios años de terminado) la 

siniestralidad tiene que ser definida y estimada antes de que incie el 

contrato, es decir, a priori. Vb!o desde este ángulo, es posible peí!sar 

que el reaseguro proporcional presenta mayor consistencia y 

disminuye el riesgo de aventurarse a comprar programas de reaseguro 

que utilizan básicamente proyecciones con posibles desviaciones de 

siniestralidad. 

En la práctica, el rnaseguro no proporcional se cotiza en base a la 

experiencia de años anteriores y mediante la negociación adecuada 

de llrnites, reinstalaciones, cuotas, etc. previene y elimina ta 

Incertidumbre que sil pudieran pensar como inherente a la naturaleza 

de este tipo de reaseguro. Como ~e demostró en los capltulos 

anteriores, la selección de coeficientes de seguridad son cotizados a 
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un precio módico y tienen la cualidad de evitar consecuencias 

desastrosas. 

La buena siniestralidad que pudiera lograrse con algún tipo de 

cobertura, ya sea proporcional o no proporcional, beneficia el costo 

de renovación y por el contrario una mala experiencia, elevará los 

costos y provocará diiicultad en el mercado de colocación para ambos 

casos. Si el reaseguro proporcional ofrece reembolso de primas por 

comisiones sobre utilidades (después efe deducir gastos de 

reasegurador y arrastro efe pérdiuas en arios anteriores) el descuento 

que se otorga en un contrato no proporcional sobre las primas brutas 

retenidas será equ!v81ontP ron e! tiempo al r<:t<1J1uoiso y costo del 

proporcional. 

En el caso de la reserva de primas que se obliga a constituir dentro 

del reaseguro proporcional, existen desventajas para los reasegu

radores y beneficios para las cedentes, puesto que el producto que se 

logra en la inversión es superior a la que se oto1 ga a los suscriptores 

y en cualquier m.omento, éstos tienen que soportar bajo su propio 

riesgo la disminución real del valor de dinero en el caso de una súbita 

devaluación de la moneda. 

f'or o11u lacio, ia administración del reaseguro no proporcional es 

sencilla y conveniente; disminuye gastos de operación tanto para fa 

cedente como el reasegurador y elimina la emisión, distribución y 

envío de documentos. El reaseguro proporcional en cambio, es 

controlado a través de estados de cuentas que generalmente se 

emiten trimestralmente y que se conforman por una larga serie de 
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conceptos que deben ser analizados y verificados . contra las 

condiciones de colocación. 

Cada compañía debe decidir el método que se adecue mejor a sus 

necesidades y considerar: 

1. su situación financiera, 

2. las políticas de suscripción y flujo de efectivo, 

3. la situación del mnrcado de reaseguro: duro o blando, 

4. los beneficios de cada programa y 

5. establecer la organización interna conveniente a los planes de 

suscripción y reaseguro. 

APLICACIONES EN LAS COBERTURAS DE VIDA Y NO VIDA DE LA 
DIFERENTES MODALIDADES DE REASEGURO 

Tradicionalmente en toda el mundo donde existen mercados 

competitivos de seguros, los riesgos Importantes se distribuyen 

procura11uu raa5Gg:.:r.::~ !a~ r.:rntldades aceptadas mediante 

contratación de programas que redunden en los mayores beneficios. 

De esto se origina el concentrar un volumen de negocios suficien

temente grande para necesitar la protección de un contrato de 

reaseguro prActlco, de modo que sólo los casos excepcionales tengan 

que ser atendidos en parte o en su totalidad mediante reaseguros 

facultativos. 
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Tres tendencias en la suscripción de reaseguro ·han Inducido 

cambios en la suscripción tradicional originando una mayor demanda 

del reaseguro no proporcional: 

En primer lugar, el Impacto tecnológico sobre el tamaño de los 

riesgos individuales lo que ha originado mayor suscripción extranjera 

de la cartera que condiciona su participación a segundo riesgo, es 

decir, después de aplicar un deducible o prioridad en la forma 

convenida por exceso de pérdida; en segundo lugar, en muchas partes 

del mundo, incluidos los paises en vías de desarrollo, los riesgos 

están cada vez más concentrados 11n zonas expuestas a desastres 

naturales. f'or consiguiente, !lay una demanda mayor de reaseguro de 

exceso de pérdida para cubrir riesgos catastróficos con !Imites caja 

vez más elevados. En tercer lugar, las compañías de seguros y los 

suscriptores se ven forzados a reducir sus gastos administrativos, lo 

que ha hecho Inclinar a ambos hacia el reaseguro no proporcional. 

En los ramos no vida como son incendio, marfllmo, aviación, 

automóviles y los que se concentran bajo diversos (robo, asalto, 

dinero, cristales, rotura de maquinaria, montaje, calderas y reci

pientes sujetos a ·presión, responsabilidad civil, etc) es usual 

cncontr~r contrutc~ de ~ ./. -....ll~I -l-'º' u1ua 
1 ~ I - - '· '•• -· 
rt'Ull\lll!J 

Catastróficos donde las características de cada cartera pueden &er 

adaptadas por medio de la contratación de éstos, de tal forma que se 

cubran las necesidades requeridas por la compañia cedente en 

combinación con reaseguro no proporcional. 

Por otro lado, debido a que el stop /oss está orientado a la suma 

total de pérdidas de una determinada cartera en un peífodo, no es 
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frecuentemente aplicado y la falta de conocimiento en su técnica hace 

que se prefieran métodos más convencionales. En lo que se refiere a 

los seguros marftimos los reaseguradores rehúsan suministrar 

coberturas de stop /oss debido a que la situación del mercado 

produce pocos beneficios a los suscriptores de este ramo, lo que 

obliga el desarrollo de otras clases de negociaciones. Los ramos que 

generalmente utilizan el stop /oss para proteyer carteras separadas 

son: cascos, responsabilidad civil o accidentes personales y 

actualmente, algunos contratos de aviación. 

En lo que respecta a la práctica del reaseguro de vida, se ha 

motivauu iu GUG!i\Llr.ic'>n del facultativo hacia la cesión automática de 

riesgos a través de contratos. 

Los reaseguradores tienen por objeto principalmente suministrar 

protección contra el riesgo de mortalidad. Los suscriptores de vida 

poseen tablas de mortalidad que proporcionan datos estadísticos muy 

exactos sobre la frecuencia de loó sinie$tros mediante las cuales 

pueden estimar cuantas vidas aseguradas fallecerán por una cartera 

de seguros según las previsiones de cada año. No obstante, el número 

real de fallecimientos durante el año puede variar significativamente 

r~specto del número proyectado por distintos motivos, aunque estas 

fluctuaciones por sí solas no obligan a recurrir ai 1 e:ásagu~c. 

Al respecto, existen restricciones que afectan la demanda de la 

cobertura de exceso de pérdida en vida. En un contrato no propor

cional el reasegu1ádor no recibe información referente al valor de las 

obligaciones contraidas por las compañías de seguros de vida que se 

consideran Indispensables (sumas aseguradas, edad de la vida 
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asegurada, plan y tipo de la póliza, entre otros). Por otro lado, para la 

compañía cedente, una desventaja importante es la corta duración de 

los contratos de exceso de pérdida que duran a lo más, dos o tres 

años, siendo generalmente contratos anuales. Si la experiencia 

resulta peor que la prevista, el reasegurador tal vez no querr~ renovar 

el contrato. En el mejor de los casos, aumentará las primas, a pesar de 

que las pólizas emitidas por la cedente difieren de las omitidas en 

seguro no vida, que se renuevan anualmente, en consecuencia, los 

costos no pueden traspasarse a los titulares de las pólizas corrientes 

cuyas primas se fijaron ai e11ti aí \;;1 '-.1igc}r l:ir. mismos. 

No obstante, al aumentar el riesgo a que están expuestas las 

compañías aseguradoras debido a la acumulación de siniestros por 

fallecimientos originados por un acontecimiento, por ejemplo, 

occidentes aéreos o desastres naturales, los excesos de pérdida cada 

vez están más solicitados. Normalmente, la co\Jerturu. proporcionada 

por estos contratos se limita al riesgo del fallecimiento de cierto 

número de vidas aseguradas dentro de un plazo de tiempo estipulado 

previamente a partir del momento en quo ha ocurrido un determinado 

acontecimíeniu, dG medo f'!IJe si la compañia cedente necGsita 

protección pa;a sumas aseguradas importantes, tendrá que contratar 

reaseguro a condiciones originales o a prima de riesgo. 

El contrato de stop loss es adecuado para proteger contra ias 

fluctuaciones transitorias debido a eµiuemin~. des;ostres naturales y 

riesgos parecidos. En los contrato de stop loss, el reasegurador 

acepta la responsabilidad de los siniestros netos totales definitivos 

que exceden un porcentaje de las indemnizaciones proyectadas. 
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Sin duda, el desarrollo y planeación del reaseguro en sus 

diferentes modalidades ha logrado una mejor diversificación de las 

pérdidas en los diferentes ramos, por lo que es conveniente un estudio 

adecuado de la cartera para la obtención de mejores resultados. 
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CONCLUSIONES 

Como ya se Indicó anteriormente, este trabajo se realizó como tesis 

para exámen profesional de la carrera de actuario. El fin que se 

persiguió al ir desarrollando este método anaHtico y gráfico, es el de 

presentar a las nuevas generaciones de actuarlos, un nuevo campo en 

el que se puede Incursionar, esperando despertar de esta manera, 

mayor Inquietud en ol estudio formal del reaseguro. 

Para finalizar, a continuación se presenta un resumen de los puntos 

más sobresalientes con los que se concluye esie '' ctbajo: 

o El reaseguro de stop /oss opera sobre el radio de siniestralidad de 

la retención de la aseguradora cuando éste excede de cierto nivel, 

por lo que se dice que tiene un efecto correctivo sobre los factores 

que pudieran Incrementar las pérdidas: aumento en la frecuencia de 

slnlestralldad u ocurrencia de siniestros de gran tamaño. 

e El stop loss es generalmente aplicado a carteras con riesgos cuya 

slnlestralldad presenta grandes y constantes fluctuaciones. La 

cuu.;nura de grnfli?n es siempre un ejemplo de este tipo de 

contexto, pero esta modalidad de reaseguro es también altamente 

recomendado para Incendio de riesgos Industriales, accidentes 

personales y riesgos catastróficos como pueden ser huracán, 

terremoto. erupción volcánica, Inundación, etc. 

• La cotización del stop /oss puede estar apoyada por métodos 

anállticos y estadlsticos: la slniestralidad de la cartera puede ser 

medida teóricamente a partir de comparaciones con las dlstrl-
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buclones binomial y normal Se recomienda que unido a los 

resultados teóricos, el sentido común proporcione los ajustes 

adecuados. En otras palabras, la técnica del reaseguro debe ser la 

combinación de la teoría con la experiencia práctica de tal forma 

que sea posible obtener los resultados deseados por el camino más 

efectivo y económico . 

.. La cotización de toda oforta requiere uel conocimiento técnico del 

asegurador/reasegurador. Toda decisión, ya sea de aceptación o de 

rechazo, es siempre basada en su experiencia. En el curso del 

tiempo, la experiencia produce lo que comúnmente se denomina "la 

intuición del reasegurador" la cual es el factor final y determinante 

en sus juicios. 

e Es importante considerar la simplificación de programas de 

reaseguro, puesto que con ésto, también se llega a simplificar la 

suscripción; es conveniente contar siempre con programas en 

exceso de pérdida que incrementen In retención de primas y 

proporcionen beneficio con menor trabajo y costo administrativo. 

• La cobertura de stop loss combina y mejora la protección de otras 

coberturas de reaseguro pudiéndose adaptar a un programa de 

a~codentes oara propósito de intercambio reciproco de tal manera 

que el stop loss se extienda a cub;l~ ![!5 variaciones de 

siniestralidad a un precio módico. 
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FEDE ERRATAS 

Página. 15. Se repite la última linea de la página anterior. 

Página 17. Se menciona la CNBS (Comisión Nacional Bancaria y de 

Seguros) como el organismo quo reglamenta la retención de las cías. 

aseguradoras. Sin embargo, a raíz de las modificaciones que entraron 

en vigor el 4 de enero 1990, la CNBS se divido en dos, siendo ahora la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) quien se hace cargo 

de la reglamentación de las cías. de seguros. Así mismo, las reformas 

a la ley de esta misma focha eliminan la supervisión del gobiorno en la 

determinación de la retención. 

Página 19. El primer renglón del último párrafo debe leerse: "La 

determinación ele la retención en cada riesgo es una tabor que 

requiere habilidad y técnica". 

Página 22. En la última línea, debe leerse "capacidad de los contratos 

o para riesgos especiales cuyo volumen individual no justifica la 

creación de un contrato de rcaseuuro autómatico." 

Página 68. En la Figura No. 6 se indica el trazo de la curva con el 

nombre de "CUBIERTA" la cual es otra forma de nombrar a la curva 

"ENVOLVENTE" (traducción de envelope). Así mismo, se utilizan las 

dos termas en variu::, iJárrafcJ de! tcxtc. 

Página 119. En la Tabla No. 16, debe leerse el título de Suma 

Asegurada en el renglón de 100,000 M y 300,000 M. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes y Clasificación General 
	Capítulo II. Exceso de Perdida Stop Loss
	Capítulo III. Determinación de la Primaria del Contrato Stop-Loss
	Capítulo IV. Reaseguro Proporcional vs Reaseguro no Proporcional 
	Conclusiones
	Bibliografía



