
Análisis del mercado español 
de ((Grandes Riesgos)) 

JOSÉ MANUEL MARTíNEZ MARTíNEZ 

Corporación MAPFRE 

I Mercado de Grandes Riesgos 
Industriales 

Cuando se habla de «Grandes 
Riesgos Industriales», en los que las 
sumas aseguradas originan la 
necesidad de salir al mercado de 
facultativo, en e l  que las condiciones 
son fijadas por el  reasegurador o al  

No existe un concepto claro de lo que se en- 
tiende como tai. En términos aseguradores. dicho 
criterio fue establecido a través de la Segunda 
Directiva Comunitaria sobre Seguros con el fin de 
definir la regulación del control administrativo de 
la iibre prestación de servicios. estableciendo un 
régimen diferente según se tratase de <criesgos 
masas,> o de <cgrandes riesgos.. 

1 Introduccibn 
Para efectuar un análisis objetivo del tema se 

considera necesario. en primer lugar, una infor- 
mación cuantitativa y estadística del sector de 

menos deben ser aceptadas por 61. se 
puede ya observar una tendencia 
alcista de las mismas, así coino un 
endurecimiento general del resto de 
las coiidiciones, como franquicias, 
exclusiones y nivel de proteccióii 
necesario. 

seguros en España para tratar de dimensionarle 
adecuadamente. Posteriormente. su situación 
cualitativa, con un análisis de los factores que 
han incidido en su evoiución y en las dificultades 
del momento. Por último. ias soluciones alteina- 'L- - tlvas res nientes y corredores) a (asegurados. adoptar por paro todDs aseguradores. abordar los elementos el futuro reasegurado- con in te~ i -  ma- 

yores garantías. 



En la actividad aseguradora se ha dado la de- 
nominación de <<grandes riesgos>> a la empresa 
que supere. al menos, dos de los tres límites si- 
guientes, 

Suma total del baiance de 6.2 millones de ECUS 
(900 millones de ptas.: 7 millones de dólares USA), 

Importe del volumen de negocio de 12.8 mi- 
llones de ECUS (1.800 millones de ptos.. 14 millones 

de dólares USA), 

Numero medio de empleados de 250 perso- 
nas 

En base a los citados criterios. e Pool Espatíol 

de Grandes Riesgos elaboró recientemente un 
estudio sobre el número de empresas que pueden 
const~tur este colectivo. manejondo uno muestra 

de 8.000 empresas 
Las conclusiones de dicho estudio quedon re- 

flejados en a taba 1 

FAMILIA O Minería 
FAMILIA 1. Piedra y Tierra 
FAMILIA 2. Metales 
FAMILIA 3. Químicas 
FAMILIA 4. Textiles 
FAMlLlA 5 Papel, cuero, caucho 
FAMILIA 6. Madera 
FAMILIA 7. Alimentación 
FAMILIA 8. Energía y Calor 
FAMILIA 9. Diversos 

Estudo Mercado Muestro 8 000 ernpresos 

Fuente Pool Español de Grandes ResQos 

Paralelamente, ICEA publicó un estudio sobre 
las pólizas de Incendios que a nivel nacional su- 
peran la cifra de 500 millones de ptas. de suma 
asegurada en base a una muestra extraída de 
¡os datos aportados por un conjunto de entidades 

aSeg~r~dOrOS. 
El criterio de ICEA resulto por consguiente inferior 

al concepto de gran riesgo citado anteriormente. 
por o que los resultados no pueden ser coinci- 
dentes pero sí pueden ser uno referencia suficiente 
sobre el comportamiento de los mismos. 

La distribución. según ambos criterios. está re- 
cogida en e gráfico 1. 

Como puede observarse. e número de riesgos 
manejados por ICEA es un 66% superior a los ma- 
nejados por e Pool Español de Grandes Riesgos. 
lo cual puede ir en consonancia con el parámetro 
de diferenciación utilizado (500 millones de ptas.. 
suma asegurada frente a 900 millones activos to- 
tales de balance) 



COMPOSICION. NÚMERO DE RIESGOS POR ACTIVIDADES 

RIESGOS 
n -7 
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ICEA TOTAL RIESGOS 6 651 
O P E G R TOTAL RIESGOS - 3 989 ACTIVIDADES tuc i i tc  P < > O  Fli>rliiol <li Ci!ci!idei E,eig<,, e C I A  

Analizando los estudios anteriormente citados. 
se puede comprobar que la tasa o precio de la 
cobertura de Incendios se sitúa para el año 1992 
en el 0.76 por 1.000 de la suma asegurada frente 
al 0.70 por 1.000 en el año 91. si nos referimos a los 
riesgos cubiertos por e Pool Español de Grandes 
Riesgos. 

En la tabla 2 puede observarse que a taso os- 
cila entre un 0.43 por 1000 para Riesgos Diversos 
hasta un 1.53 por 1.000. en promedio, paro indus- 
trias de la madera. 

El  estudia de ICEA. recogido en la tabla 3. de- 
termina para 1992 una tasa promedio del 0.86 
por 1.000. después de una evolución decreciente. 

FAMILIA O. Minería 
FAMILIA 1. Piedra y Tierra 
FAMILIA 2 Metales 
FAMILIA 3. Químicas 
FAMILIA 4. Textes 
FAMILIA 5 Papel. 

cuero. caucho 
FAMILIA 6. Madera 
FAMILIA 7 

Alimentación. 
Bebidas, Tabaco 

FAMILIA 8. Energía 
y Calor 

FAMILIA 9 Diversos 
%te no'as e ac~:1.1 :c. 2-E se cmer.c E ,  t..: ' ; 71 

\ 1992  se n11 : ) ~ \ x c  :a C $ 3  pcr ' TI : 33 

.- -. - 

TOTAL 762 0.76 



&oluol(in anwl 

Nfmm Tasa 
de incendios 

A Ao riesgos (ior 4.000 

1991 759 0.70 
1992 762 0.76 

Fuente Poo irpañol de Grondes Riesyos 

por 1.000) no es real por cuanto ei importante 
aumento del número de riesgos registrado en 
1992. por la incorporación de mayor número de 
entidades en la muestra. produce una fuerte des- 
viación. No se manejan. por consiguiente. datos 
homogéneos. 

Manejando otra fuente. el estudio dei Comté 
Europeo de Seguros sobre una base de mas de 
un millón de riesgos reiativos al ramo de Incendios 

FAMILIA O. Minería 
FAMILIA 1. Piedra y Tierra 
FAMILIA 2. Metales 
FAMILIA 3. Químicas 
FAMILIA 4. Textiles 
FAMILIA 5. Papel, 

cuero. caucho 
FAMILIA 6. Madera 
FAMILIA 7. 

Alimentación, 
Bebidas. Tabaco 

FAMILIA 8. Energía 
y Calor 

FAMILIA 9. Diversos 
-.. 

TOTAL 6.651 0,86 

Evolwlón anwi 

Wtmwo Tasas 
de por 

Aib  rles%os 
- 

1 .o00 

1985 1541 114 
1980 1 788 1 22 
1987 1971 1 03 
1988 1872 1 02 
198C 2 475 O 94 
1990 2 819 O 94 
199" 3 488 O 99 
1992 6 651 0.86 

en donde no se contemplan. lamentablemente. 
los riesgos del mercado español. ha determinado 
poro el año 1990 una tasa promedio del 0.89 por 

1 O00 
Con todo ello y con las reservas con las que 

hay que manejar cualquier estudio estadístico. 
se puede conclur que los niveles actuales de ta- 
sos de Incendios en nuestro país son equivalentes, 
como mínimo. a las del resto de países de Europa 
en ei año 90. después de un descenso progresivo 
en los últimos años. Dichos niveles y ios resultados. 
por desgracia. no justifican tal descensoal arrojar 
unos pérdidos técnicas en ia mayor parte de los 
mercados Ello ha determinado que en los dos 
utmos años algunos mercados como Francia y 

Aemcna hayan vendo incrementando sus tosas 
con e f n  de tratar de equilibrar ei resultado téc- 
nlc3 

En e' coso del mercado español a infratarifica- 
con estimada. o insuficiencia de primos. se evalúo 
cuando menos en un 25%. 

Ramo de Responsabilidad Civil 
Si se anoizan otros ramos distintos del de incen- 

dios. e panorama. lamentablemente, tampoco 
se presenta muy halagüeño debido o los des- 
equiiibrios asimsmo existentes. Yo sin posibilidad 



de distinguir .gran riesgo,) de los de otro tpo. la (13.5(10 millones da ptas ). 25.7% en 1901 v 22.2% 
situación de los sectores involucrados en el riesgo en 1990 Debe pensarse que lo perdida es aun 
industrial es a que se refleja en la tabla 4 mayor por la ncdencia de los siniestros insufi- 

Como puede observarse. ia pérdida técnica centemente valorados y por la entrada de nuevos 
que presenta este ramo en 1992 fue del 27% siniestros que se comunican con retraso 

Responsabilidad Civil 35.827 22.2 40.866 25.7 49276 27.4 
Transportes 41.232 3.4 42.951 -2.6 46910 8,7 

Primos en mllonei do ptos 

Ramo de Transportes 
En este ramo. tal como se recoge en la tabla 4. 

en 1992 se produjo una pérdida técnico del 9%. 
que representa mas de 4.000 millones de ptas. 
(30 millones de dólares USA). frente ai 2.6% de 
pérdida en 1991. y del 3.4% en 1990. 

El mercado asegurador no ha podido ser ajeno 
a la crisis industrial y al deterioro de sus resuitados. 
siendo alguno de sus causas las siguientes. 

l. Los ((grandes riesgos)) 
- 

La crisis que atravesa el sector industrial deter- 
mina un mercado potencial estancado e incluso 
decreciente. con cuentas de resultados negativos. 

caída de beneficios y menor inversión Se dan 

odemás problemas de tesorería. lo que dificulta 
la cobranza de recibos. Afecta asimismo su poli- 
tica de reducción de gastos. incidiendo muchas 
veces en la partida de los costes del seguro. Nos 
encontramos. por tanto. ante un mercado po- 
tencial con un problema intrínseco. y eso. muchas 

veces. se olvda 
También se produce un aumento del resgo sub- 

jetivo. en especial en riesgos pequeños y media- 
nos, con mayor incidencia de siniestros de ocu- 
rrencia accidental dudosa 

2. Las entidades aseguradoras 
Paralelamente. frente a un mercado en dismi- 

nución. ha coincidido una fuerte competencio 

del mercado de seguros. como consecuencia de 
una fuerte agresividad practicada por algunas 

entidades. en especial a de los grandes grupos 
europeos 

La persecución de notables aumentos de su 
cuota de mercado en España y el escaso atrac- 
tivo que presenta el mercado del seguro de auto- 
móviies. ha determinado una mayor competencia 

en este sector. lo que ha originado la consiguiente 
subtarificoción de los riesgos. 



3. Los reaseguradores 
Se ha vivido un exceso de capacidad y cober- 

turas de¡ mercado de reaseguro en los últimos 

anos lo que ha determinado, por parte de éste. 

un aval excesivo otorgado a as entidades ase- 

guradoras en su política de suscripción. Desde 

hace aproximadamente dos años a tendencia 

ha cambiado fuertemente por a crisis también 

del mercado de reaseguro (desaparición de mu- 

chas reaseguradoras y graves problemas en otras). 

ticando Con a liberación de a constitución de 

nuevos corredores. personos fiscas o juridcos. se 
ha desarrollado una fuerte competencia en a 

interrnedinción, o que ha implicado que en el 

negocio que podría catalogarse como bueno. 
ias condiciones de suscripción se hayan apretado 

extroordinariamente, locuol ha incididoenorme- 

mente en su infratorifación. 

5. El entorno 

1 Moda de aceptar reahepiiio por asegu- 1 bidos 

«New comersn o «couhoys». 

Pool\ de suscripcióii y ahindirig autho- 
riticsn. 

radorc\ directos. l 

coción de los mismos (riesgos medioambientales. 

mayores demandas ante ¡os Tribunales de Justicia. 
etcétera). así como los cambios climóticos ha- 

El sector asegurador está comprometido a abor- 

Consecuencias de esta crisis: 

Retiradas. 

No afecto a los reascg~irndores profc- 

sionales ni al Lloyd's. 

Afecta por igual a los dos modelos tra- 

dicionales de rcaseguro: 

FI reaseguro alpino (rca\eguradores 

prolcsionales). 

FI reaseguro anglosaj6ii ( e l  1.loyd's). 

1 Los retos del futuro 

4. - Los corredores 
En un mercado <<blandoi, los corredores no hon 

encontrado fuertes dificuitades en a aplicación 

de los <<ajustes,, de precios que han venido prac- 

l .  Tratamiento - ~~ ~~~ técnico de los riesgos .- 

La avidez de primas y la faciiidad de transferir 

o los reasegurodores la responsabilidad final sobre 

un riesgo ha determinado un cierto abandono 

de los principios técnicos de suscripción 

Esto fácii transferencia junto con los altos tipos 

de interés de os úitimos años. han propiciado lo 

que se ha dado en denominar una  suscripción 
financiera>>. donde el objetivo es encajar primas 

y obtener un buen resultado financiero que sufra- 



Que la pérdida técnica y ademásconsigo un b e  2.  P~tenc iac ibn  de la Gerencia d e  Riesgos 
-~ - ~~ - ~- - ~- ~ ~- 

neficio final 

Quizá en los negocios de masa es posible la Lo Gerencio de Riesgos en a empresa ha su- 

utilización de tarifas pero en el sector industrial. perado a exclusiva función d e  Director de Segu- 

como es bien sabido. las circunstancias de cada ros. y camina en a siguiente direccon 

cliente. sus necesidades de cobertura y sus me- 

canismos de protección son tan variados, que 

resulta imprescindible la acomodación de con- 

diciones a cado caso concreto. 

Es necesario. por consiguiente. la potenciación 

del anáiisis de los riesgos mediante la inspección 

técnica de os mismos por parte de especialistas 

en ia materia. con objeto de perseguir una ade- 

cuada suscripción técnica. 

Dicha responsabilidad podrá ser compartida 

con las funciones que lleve a cabo el corredor o 

broker. pero no transferida ni delegada en él por 

cuanto forma parte de la esencia del trabajo de¡ 

asegurador. 

De no realizarse. ¿hasta qué punto se podrá 

discernir si la prima es la correcta. por exceso o 

por defecto. y cuál es el aval paro transferir uno 

parte del mismo a los reaseguradores? 

Dicho trabajo. además. debe constituir la base 
de partida para el trabajo de colaboración y ase- 

soramiento que debe exigir el cliente industrial. 

como expertos. en el tratamiento de los riesgos 

para su atenuación o mejora. mediante lo apli- 

cación de as medidas que sean necesarias en el 

campo de la prevención, 

Las grandes catástrofes. 
).as graves desviaciones en los rcsiilta- 

dos. 

Concentr;ición de la actividad i-case- 

guradora en riesgos nuevos y de mayor di- 

mensión. 

Sorpresas-cobertura de riesgos d c m -  
nocidos. 

1.a rccesiOn ccon6mica. 

Ampliación o os riesgos especulativos. sobre 

todo de carácter financiero. 

Utilización de técnicas informáticas que permi- 

tan un análisis de riesgos de tipo estadistico o 

actuoriai más profundo. incluso ayudados por las 

técnicas de tomo de decisiones y de fiabilidad 

de sistemas 

Mayor énfasis en el cor:troi. incorporando téc- 

nicos de prevención. protección y planes de emer- 

gencio ante catástrofes y accidentes mayores 

Mayor preocupación por lo autofinanciación 

que por el seguro. es decir una mayor disponibi- 

lidad económica para compensar pérdidas me- 

diante planes de autoseguro. creación de fondos 

especiales. cautivas y asociación con otras em- 

presas con problemas similares mediante la creo- 

ción de sistemas corporativos. cpooles,~ y grupos 

de retención de riesgos. 

Por otra parte. os Gerentes de Riesgos deben 
estimular a los componías aseguradoras dentro 

de un espíritu más competitivo y en uno relación 

más madura consumidor-proveedor-cor1c:dor (si 

io hubiere. en su función de intermediacon). En 

esta perspectiva. debe potenciarse una visión in- 

tegra de os riesgos y un análisis de servicio inte- 

gral aunque no necesariamente integrado y que 

podrán prestar los aseguradores Por consiguiente, 

la empresa debe contor deseablemente con este 

área. como interlocutora de lo mismo. para una 

mejor relación con el mercado de seguros. que 

permita lo colaboroción mutua en la mejora del 

riesgo. a través de los trabajos que globolmente 
impicon lo función de a Gerencia de Riesgos, y 

no sólo en su función de compradora de Seguros. 

3. A s q r a b i l i d a d  ------ o  no de los r i e s g g  
Tal vez hoya que reconocer, como apunta Féix 

Klomon de Tillinghost, que el riesgo de catástrofe 



es a cara interna de la condición humano un 
precio que pagamos por ser capaces de alterar 

el equilibrio natural a través de nuevas técnicas 

por el factor de bienestar que se persigue. 

Hay que aceptar la tesis que el riesgo es proba- 

bilidad y que las probabilidades están cambiando 

permanentemente y que algunos riesgos son vir- 

tualmente el precio irreductible de mantener los 

aspectos centrales de la civilización 

Debido a a gran evolución del riesgo que se 

está produciendo. es innegable que a institución 

aseguradora-reaseguradora no puede representar 

por sí sola el instrumento que preserve y financie 

las consecuencias de cualquier riesgo/siniestro 

que puedo acontecer en el futuro 

L.na ov l~t~cc de suscripción coiicdente y median- 

te o paricpac5n conjunto eri o cobertura de 

os riesgos por medio de cuofas o participaciones 

ocecuodos entre ambos 

E oape del asegurador. transfiriendo la respon- 
sohilidad sobre e riesgo a reosegurodores. sin que 

estos conozcrin. compartan y avoen su política 

de gestión ha quedado como un concepto ob- 

sce'c 

I n  "??¿ se acentuará lo que hci empezado a 
observarse a ulimos del 91 y 97 en el Sector de 

Ccscos, en o relativo o endurecimiento de lo 

postlira d e  reasegurador. reduciendo capacidad 

r corrsones. y un iricremento significativo de los 

nveies ce primas 

Reducción del iiúmero de operadores 
en c l  incrcado. 

Iiiici« de la dehhaiidad;~ c i i  iii, año\ XO.  

Ciilminaci6n e i i  1 1  iiliiiiior atios. 

Carrihios e i i  167 entidade,. 

1.a crisis del Lloyd's. 

-- Ahpcctus histiiricos. 
- Crisis dc resultados. 

Con independencia de los graves desastres que 

vienen produciendo los cambios cimáticos re- 

cientes, os problemas del SIDA. la contaminación 

del agua. a lluvia ácida. el efecto invernadero y 

la agresión al medio ambiente. son tan sólo algu- 
nos ejemplos de temas que desbordan cualquier 

estadístico en que se basa el seguro. 

4. - El papel  - del asegurador J reasegurador 
Frente a planteamientos pasados. el reasegu- 

rador no puede seguir delegando sus capacida- 

des al asegurador si no es sobre a base firme de 

l h i l e \  a capacidad 

I.iiiiii;ici¿>ii c i i  l a  «htciicií~ii de i-etroce- 

\iOilc\. 
I>iiiciill;i~l e11 c!icoiitr;lr rc:1\egi11~0 pi-»- 

poicion;il. 

Caso e\pecial del rcnheguro cntastr0- 

lico. 

Liiti-ndn i i c  los estado, e i i  el  reaheguro 

i.iil;irlI <liico. 
l\pcciali/;iciOii en 1;i cilciin de rc;isc- 

!LlIliI. 

S bien en la pequeña y mediana empresa. a 

capacidad de reaseguradisponible por IasCom- 

paníos implica que las tasas no registren una no- 

table tendencia a alza. las comisiones empeza- 



rán a notar las reducciones impuestas por e re- alcista de os m~smas. asicomo un endurecmiento 
asegurador. Cuando se habla de .Grandes Ries- general del resto de las condiciones. comofranqui- 
gos Industriales,>. en los que las sumas aseguradas cas. exclusiones y nivel de protección necesario. 
originan la necesidad de salir al mercado de fa- Es previsible que en los próximos meses de 1994 
cultativo, en el que las condiciones son fijadas continúe a nisma tónico. de formo que ias me- 
por el reasegurador o al menos deben ser acep- didas anteriores favorezcan cada vez más lo sus- 
tadas por él, se puede ya obsewar una tendencia cripción técnica. en lugar de .financero>>. m 


