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Constituye para mí un gran honor presentarme ante esta Conferen- 
cia para expresar algunas consideraciones sobre el seguro, insti - 
tución a la que he dedicado de modo exclusivo mi vida profesio - 
nal. 

Desde hace muchos años, MAPFRE y yo personalmente, hemos percibi - 
do que el conjunto de Latinoamérica representa una gran fuerza - 
polltica a la que nos unen, sentimental, culturalmente y por es- 
trategia polltica, lazos que queremos estrechar en todo lo posi- 
ble. 

Dentro de Latinoamérica, Brasil constituye un gran pais, que ocu 
pa parte muy amplia de su territorio y ofrece un especial dina - 
mismo y voluntad de crecimiento y progreso. 

Por ese y otros motivos conozco Brasil desde hace muchos años, - 
he tratado de analizar sus instituciones y relacionarme en todo 
lo posible con sus gentes y por ello esta ocasión es para ml mu- 
cho más que una oportunidad de expresar mis puntos de vista para 
ser un hito importante en mi vida personal y de trabajo. 

A todos vosotros, aseguradores brasileños, a todos los organis - 
mos e instituciones corporativas que han intervenido en la orga- 
nización de esta Conferencia, en especial vuestra Federación, al 
Sindicato de Minas Gerais y al I.R.B., con quien he tenido rela- 
ci6n e incluso publicado artlculos en su Revista desde hace más 
de treinta años, os agradezco mucho la oportunidad que me habéis 
proporcionado. 

Tambign quiero dedicar en este momento un recuerdo al viejo ami- 
go y gran asegurador que llevó el nombre de Brasil a todas las - 
áreas y mercados de nuestra profesión, Angel0 Mari0 Cerné, con - 
cuya amistad me honré y a quien quiero dedicar un especial re -- 
cuerdo, y otro no menos querido a Raul Telles Rudge, gran amigo, 
a quien tanto debe el seguro brasileño por sus conocimientos téc 
nicos y por su profunda humanidad. 

1. PERSPECTIVA GEOPOLITICA 

Comienza esta década en momentos de profunda crisis, no ya co 
yuntural, sino posiblemente de estilo de civilización y modo- 
de vida. Los años 80 confirmaran si asistimos al fln de un pe 
riodo de mejora constante o simplemente ha existido una falta 
de adaptación sociológica a nuevas tecnologlas, nivel de in - 
dustrialización o posibilidades de libertad hasta hace poco - 
inviables. 



Son claras las estruendosas equivocaciones de los planificadores 
a largo plazo, que no han sabido prever crisis tan claras como - 
la de la energfa, la de la siderurgia y la del automóvil. 

Poderosos grupos de empresas, utilizando los más prestigiosos -- 
economistas y los más sofisticados equipos electrónicos para aná 
lisis de situaciones, se han encontrado con sorpresas inimagina- 
bles y de modo casi repentino. 

¿Qué valor puede entonces tener la preducción de quienes solamen 
te ejercitamos la futurologfa como dialéctica mental, con infor- 
maci6n escasa y probablemente deformada y sin otro recurso que el 
puro análisis especulativo?. 

Pero, aún en esas condiciones, son precisas hipótesis de previ - 
sión. El hombre de empresa necesita siempre anticipar el futuro 
para apercibir su área de responsabilidad a la situación más pro 
bable, aún con cuidado de readaptarla a cualquiera diferente que 
pueda surgir. 

En esas condiciones, me atrevo a predecir lo siguiente para el - 
futuro próximo: 

a) Se va a acentuar el predominio e importancia numérica de las 
lenguas portuguesa, castellana, catalana, italiana y rumana, 
todas ellas "comprensibles reclprocamente", que ya constitu - 
yen el núcleo lingufstico más importante del mundo civiliza - 
do puesto que el chino, Único que podrla compararse, tiene li - 
mitaciones sustanciales que al menos en varios siglos van a - 
restringir su expansión. 

Refiriéndome a mi lengua propia, es muy probable que a fin de 
siglo el ndmero de castellano parlantes supere al de los an - 
glo parlantes, aunque el inglés acreciente su función como -- 
nueva "lengua franca" del año dos mil en la relación interna- 
cional y en la de pueblos con idiomas absolutamente incompren - 
sibles entre sl. 

¿Podemos en estas condiciones imaginar lo que significa el -- 
gran núcleo de nuestras lenguas latinas con su reflejo en la 
cultura, la comunicaci6n entre pueblos y, sobre tod, la idio- 
sincrasia personal de nuestros habitantes?. 

b) América Latina mantendra su llnea de crecimiento, dentro de 
profundas fricciones internas, indispensables o al menos ine- 
vitables, hasta que alcance una sedimentación estructural, so 
ciol6gica y social que absorba los conflictos producidos a 1s 
largo de este siglo y logre a través de su casi comunidad - - 
idiomatica y religiosa una fuerza creciente y coherente den - 
tro del concierto mundial. 

C) Brasil continuará su expansi6n hasta ser una de las potencias 
mundiales del siglo XXI, con influencia en todo el continente 
latino americano y vlnculo de parentesco con la Penlnsula Ibé - 
rica. 



d) Portugal y España aumentarán de modo sustancial su papel dentro 
del conjunto europeo, al producirse el inevitable desplazamien- 
to sociológico hacia el sur, en lo que les ayudará su privile - 
giado emplazamiento, enclave orgánico con América Latina, a tra - 
v6s de Canarias, Madeira y Azores, y con Africa, a cuyo norte - 
se amalgamarán socialmente en los próximos siglos. 

¿Cabe dudar en estas circunstancias que a los palses de AmErica La - 
tina y Penlnsula Ibérica se nos abre un desaffo importante en el - 
que nos cabe una alternativa que depende de nuestro esfuerzo y vo- 
luntad colectiva de superacion?. En nuestras manos está que se - - 
oriente de una de estas maneras: 

* Que el crecimiento vegetativo, diflcilmente contenible, se trans - 
forme en aumento de problemas y decadencia de culturas autócto - 
nas, infiltradas por ideologlas o actitudes sociológicas extra - 
ñas . 

* Que, reteniendo la propia identidad, utilice la nueva fuerza pa- 
ra aumentar la influencia de criterios, modos de ser y vivir que 
conservan hasta ahora increlbles similitudes a pesar de la dis - 
tancia entre muchos de sus pueblos. 

11. COMENTARIO SOCIOECONOMICO 

Aunque a fines de los años sesenta se apuntaban graves problemas, 
comenzó la pasada década con el convencimiento de que el desarro - 
110 ilimitado y la estructura económica del mundo occidental era - 
más firme que en épocas anteriores y permitiría mantener un plazo 
prolongado de equilibrio aún con ciclos de recesión facilmente ab- 
sorbibles. 

Esta predicción no se cumpli6 y en el transcurso de la década se - 
produjo la crisis de la energla, que deberla ser considerada como 
sfmbolo del error de unas planificaciones puramente materiales con 
fiadas en que el hombre, por sus propios medios, puede dominar ili - 
mitadamente su futuro. 

La primera crisis energética, en los años 73 y 74, y la Gltima, -- 
iniciada en el 79, abren una situación de futuro descarnado, en -- 
que el sufrimiento sigue siendo base fundamental de la existencia 
del hombre y todo progreso tiene aspectos negativos que es necesa- 
rio aceptar y sobre todo han demostrado lo temerario del optimismo 
anterior. 

Querrla destacar algunos hechos caracterlsticos de los años seten- 
ta, interesantes para esta exposición: 

* Continuldad creciente de aportaciones tecnológicas de gran tras- 
cendencia, que han permitido retrasar la consecuencia l6gica de 
problemas latentes, quizás manteniendo esperanzas por mayor tiem 
po del justificado, y haciendo más brusco el enfrentamiento con- 
la realidad. - 



* Pérdida del temor reverencia1 al mito comunista, al producirse 
en los palses del Este las repercusiones de su propia actua -- 
ción y desaparecer el aura'de invulnerabilidad de los regfme - 
nes marxistas. Slmbolo de esta situación fueron el fracaso eco 
nómico de Cuba, el triunfo de los obreros en Polonia y, sobre- 
todo, el fin de la experiencia colectivista en China, refugio 
de los ideólogos ante los graves errores y defectos del siste- 
ma ruso. 

* Resurgimiento de los sentimientos nacionalistas, mucho más pro - 
fundos, y quizás demoledores, que los estrictos de clase so -- 
cial y que podrán impedir en muchos casos la futura coordina - 
ción de grandes areas mundiales. 

* Pujanza del sentimiento~ligioso como influencia de movimien - 
tos populares arrolladores de cualquier fuerza de gobierno, -- 
por aplastante que pareciese, que se reflejan en casos tan dis - 
pares como Irán y el citado de Polonia. 

* Amenaza de ruptura del equilibrio bilateral USA-URSS como base 
de la política mundial. 

* Mayor influencia de dreas anteriormente ignoradas, en especial 
el Sureste de Asia que, despu6s de la guerra del Vietnam, ha - 
adquirido una vitalidad y perspectivas completamente inespera- 
das; y la ya citada de América Latina. 

Refiriéndonos a cifras concretas, en los anejos que presento co- 
mo complemento a mi disertación, puede observarse que Brasil ha 
aumentado su riqueza de una manera constante a pesar de las difi 
cultades que se derivan de su dimensión, crecimiento demográfico 
e irregularidad de la distribución de su riqueza y población. 

España, cuyo primer desarrollo no se ha visto dificultado por es 
tos problemas, ha tenido un crecimiento superior al de los par = 
ses industrializados e incluso al& Brasil, pero quizás tiene pa 
ra el futuro perspectivas no tan brillantes y es diflcil que suz 
pere de nuevo la trayectoria de Brasil. 

Al analizar las cifras que me sirven de referencia, hay que te - 
ner en cuenta que se han traducido a una moneda común, el dólar, 
cuyos cambios están influídos por factores ajenos a la situación 
real interna del pais. Sin embargo, me ha parecido que aún así - 
era el mejor sistema para una visión comparada relativamente ho- 
mogénea y objetiva. Esto afecta negativamente a Brasil y positi- 
vamente a Alemania, con la fuerte apreciación del marco frente - 
al dólar. En ambos casos puede conducir a conclusiones erróneas 
sobre cada propia realidad interna. 

Me parece que los últimos veinte años de este siglo han de ser - 
decisivos para Brasil. En ellos su inmenso arsenal de materias - 
primas, aGn con poco petróleo por ahora, le ha de preparar para 
un siglo XXI en que con toda Latinoamérica ha de jugar un papel - 



trascendente en el concierto mundial. Por el contrario, los euro- 
peos nos encontraremos probablemente con problemas derivados de - 
hechos que pueden intuirse eq los datos que os he presentado, co- 
mo la desaceleración del crecimiento demográfico, que si favore - 
cen a corto plazo aumentos espectaculares de renta per cápita, a 
la larga llevan a difíciles problemas ecosociolÓgicos. 

Como hipótesis muy osada, diría que en los años 80 los cinco pai- 
ses cuyos datos he utilizado, podrfan mantener tasas de crecimien 
to similares a las de los 70, con una corrección hacia arriba en- 
Brasil y hacia abajo en España y más en Alemania, todo ello par - 
tiendo de que la devaluación del dólar, de un seis a un ocho por 
ciento anual harfa que este crecimiento no tuviese el mismo signi - 
ficado real que en los setenta. 

Si esta previsión se cumpliese, Brasil deberfa acabar esta nueva 
década con un PIB cercano a un billón de dólares, mientras que - 
España se acercarla a los 900.000 millones de dólares. Sincera - 
mente no me atrevo ni aún dentro de esta línea de pura especula- 
ción a reflejar por escrito ninguna cifra para los otros palses 
cuyos datos aporto. 

Para conseguir lo anterior en Brasil y España, deberia ser princi - 
pal objetivo económico combatir la inflación y sortear lo mejor - 
posible el encarecimiento permanente de la energla. Esto exigirá 
preocupación permanente, gran dosis de imaginación y, sobre todo, 
la cooperación integral del pueblo unido de cada pais. 

Naturalmente, ello no se logrará sin problemas y fricciones socia - 
les; aunque en España se está apreciando en este momento mayor -- 
comprensión de la realidad e integración de los trabajadores en - 
los objetivos nacionales, y de ello depende nuestro futuro como - 
en los filtimos años ha sido esta la causa del éxito de Japón y -- 
Alemania y lo ha de ser el que pudiese obtener Brasil en los anos 
futuros. 

En todo caso hay algo que todos necesitaremos para superar las di - 
ficultades y hacer realidad la anterior predicción: 

* Sacrificio adecuadamente repartido entre todas las clases socia 
les, cuya supervisión y responsabilidad de equidad pesará sobre 
los gobernantes que deberán enfrentarse con agitacines demagógi 
cas de cada sector (no sólo de los trabajadores) afirmando ser- 
el único que soporta el sacrificio en beneficio de los restan - 
tes. 

* Ahorro, insustitufble base de crecimiento y mejora económica -- 
que significa trabajo acumulado no utilizado en consumo y que - 
aumenta el patrimonio particular o público. Los gobiernos pue - 
den regular esto. 

De modo directo, los paises socialistas son un ejemplo, aun 
que no único, creando ahorro con sueldos muy bajos no discÜ - 
tibles ni practicamente mejorables. 



De modo indirecto, con incentivos para favorecer el ahorro 
en especial el contractual y penalización de lo que repre- 
sente gasto no conveniente socialmente. 

* Inversión, utilizando los fondos acumulados por el ahorro para - 
crear bases de partida que hagan rentable la riqueza natural -- 
existente, especialmente en palses que la poseen en dimensión - 
considerable o para mejor aprovechar la capacidad del trabajo - 
de sus habitantes, base de aumento del nivel de empleo y del ni - 
ve1 econ6mico promedio. 

La economla de,.un pueblo y su futuro equilibrado y prudente desa- 
rrollo dependen del ahorro inteligentemente invertido. No resulta 
difícil comprender lo que esto se relaciona con el sesuro v la -- 
concreta responsabilidád social que por ello nos incumbe aAlos -- 
aseguradores. Aunque no he podido hacerlo ya para este acto, su - 
giero a mis amigos brasileiíos que estudien profundamente el caso 
del Japón y el papel social que al11 está jugando el seguro de vi - 
da. 

111. EL SEGURO EN LOS 80 

Parece probable que en esta década el seguro aumente de modo sus- 
tancial su consideración institucional, en especial si logra con- 
vertirse en uno de los canales de inversión a largo plazo, la de 
mayor interés social porque exige inevitablemente estabilidad y - 
continuídad. 

No debe olvidarse que el seguro tiene dos funciones básicas, com- 
parables con las de un embalse, que evita la repercusión de la -- 
pluviometrla y necesita para ello acumular elemento líquido, y -- 
acaba dando a éste aprovechamiento por sí mismo. 

* La primera y directa, servir de válvula reguladora de las des - 
viaciones producidas por hechos fortultos, individuales o colec 
tivos, para permitir la continuídad de los patrimonios (indivi- 
duales, familiares, colectivos o industriales) mediante el pago 
de una cantidad fija presupuestable. 

* La segunda e indirecta, indispensable para la anterior, la acu- 
mulación sustancial y creciente de fondos y su inversión pruden - 
te lo que le ofrece un papel social colectivo relevante. 

Desde el siglo pasado el seguro ha sido factor econ6mico decisivo 
en los palses anqlosajones, fundamentalmente Estados Unidos e In- 
glaterra y su Comrnonwealth, y más recientemente Japón y Norte de 
Europa. La razón es que en ellos se ha reconocido la función so - 
cial del seguro de vida como propulsor de ahorro contractual den- 
tro de un sistema de decisión libre individual. Esto, que surgió 
de modo natural en el siglo XIX, en estos últimos años, especial- 
mente en Alemania y creo en Japón, ha sido consecuencia de una -- 
consciente reflexión polltica con resultados fáciles de apreciar. 

, 



En los anejos a mi disertación he reflejado algunas cifras de in- 
terés sobre la evolución del seguro en el Brasil y otros pafses - 
en la década de los 70. 

Creo que merecen destacarse los siguientes aspectos: 

* El mercado de seguros brasileño, como el de mi propio pais, ha 
obtenido un crecimiento muy importante en primas. Concretamente 
en Brasil las primas totales se han multiplicado por más de - - 
seis veces y media, por seis en España, por seis con tres en -- 
Alemania, por cuatro en Francia y por tres en Estados Unidos. 

* A su vez el patrimonio también ha experimentado un aumento im - 
portante aunque no homogéneo, destacando el de Brasil, de más - 
de ocho veces y media y el de ocho de Alemania. En cambio, Espa 
ña, con cinco veces, y Estados Unidos con dos veces, no ha se = 
guido su incremento de primas que ha sido paralelo en Francia. 

* La concentración de las empresas de seguros en Brasil le permi- 
te situarse en una lfnea en cierto modo parecida a la del Japón 
con grupos aseguradores de gran potencia, capaces de convertir- 
se en instrumentos importantes que den a la institución asegura 
dora un peso específico en la vida económica. Sin duda esto pue 
de ser peligroso, sobre todo, discutido y crear resentimientos: 
Pero, desde un punto de vista nacional, tiene valor siempre que 
se reconozca la importancia social de las entidades pequeñas y 
su poderoso impacto como estimulante poderoso de la competencia 
y el servicio. No debe olvidarse wue en cualquier pais una enti 
dad pequeña, limitadamente implantada, es mucho más potente que 
una gran entidad burocratizada. 

* El seguro brasileño está en condiciones de alcanzar en 1.989 un 
volumen de primas de 15.000 millones de dólares y un patrimonio 
de unos 20.000 millones, aún sin tener en cuenta las perspecti- 
vas de la Previdencia Social cuyo alcance es difícil aún de juz - 
gar sobre todo para ml. 

Ahora bien, para alcanzar este objetivo, el seguro brasileño se 
va a enfrentar con cuatro retos que tiene que superar, y esto - 
no ha de ser fácil: 

a) Mejora intensa de su eficiencia y productividad, para redu - 
cir sus costes de gestión y, en definitiva, abaratar el pre- 
cio. Los datos que he manejado reflejan que este es un campo 
susceptible de avances sustanciales y cuando se consiga se - 
podrd llevar el seguro a nuevas capas sociales y as1 aumen - 
tar su penetración y su dimensi6n. 

b) Profunda descentralización territorial en la gestión de los 
aseguradores para acercar el servicio a los clientes y conse - 
guir su vinculación al sentirse pr6ximos a quientes toman -- 
las decisiones. Con esta relaci6n directa se dificulta el -- 
abuso o simplemente la pasividad en el servicio al cliente,- 
casi inevitable en las grandes organizaciones centralizadas; 



en que quienes toman las decisiones nunca ven realmente al clien- 
te ni se enfrentan directamente con sus problemas. La experiencia 
del seguro español de los años 70 es un interesante ejemplo en es 
te sentido. Este es un aspecto importante y positivo para las enr 
tidades pequeñas muy directamente relacionadas con un área geográ - 
fica, que, en España, al menos son imbatibles. 

C) Mayor difusión del seguro de automóviles que en Brasil solo repre 
senta e180% del seguro de incendios, en tanto en España supera a- 
éste en más de tres veces. Este seguro, que exige productividad y 
descentralización, aumenta el contacto con el público y es un po- 
deroso elemento de penetración en el mercado.Por razones que no - 
conozco exactamente, Brasil tiene en él un volumen inferior al de 
los palses importantes del mundo, situación que sin duda se corre - 
girá en los años ochenta. 

d) Crecimiento muy superior al actual del seguro de vida ordinario - 
con ahorro, necesidad esta común a la del seguro español donde, - 
como en Brasil, las cifras de seguro de vida son muy reducidas -- 
comparadas con la de EE.UU. o Alemania. 

Si todo esto se consigue, las primas del seguro brasileño deberlan - 
representar el 2,0% de su PIB y su patrimonio el 2,5% de dicho PIB y 
ser un importante factor en su vida económica y desarrollo social. 

.:.V. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS ASEGURADORES 

No es fácil que se reconozca a los aseguradores un aumento en la - - 
fuerza institucional económica y social (sin amenaza de desaparición 
en el primer vaivén polltico) salvo si adquieren conciencia de su -- 
responsabilidad y se preparan para ofrecer a pueblos y gobiernos una 
administración altamente eficiente y gran transparencia en su actua- 
ción y en los fondos que invierten. 

La institución aseguradora, además de una actividad privada que puede 
producir beneficio a sus propietarios y a quienes en ella trabajan, 
es una institución implicada fundamentalmente en la estrucutra de - 
un pais. Solamente aceptando las obligaciones que de ello se derivan 
podremos los aseguradores llegar a esa alianza con los gobiernos, in 
dispensable para que logremos un papel importante en la creación dei 
ahorro nacional y en la distribucion de su inversión. 

Necesitamos actuar como fuerza social en interés del público en un - 
marco de competencia y no como fuerza especulativa que simplemente - 
origina acumulación de riqueza en sectores sociales reducidos. 

Ese es el gran objetivo del seguro privado mundial, cuya consecución 
condicionará nuestra imagen, nuestra estructura y nuestra dimensión. 
En cierto modo esa es la modesta cruzada que MAPFRE y yo personalmen 
te hemos emprendido en nuestro pais por un sentido de servicio al pc - 
blico y a nuestra comunidad nacional. 



Sobre ello querría hacer algunos comentarios: 

a) La crisis económica actual crea dificultades extraordinarias al 
sector industrial, pero refuerza en cambio el sector asegurador 
que la soporta más cómodamente y que incluso aumenta su penetra 
ción y hasta su beneficio en momentos en que la actividad indus - 
trial casi no puede sobrevivir. 

b) Las situaciones de crisis tan profundas como las que hoy afec - 
tan al mundo, con cambio en orientaciones empresariales, activi - 
dad industrial y tecnologla, crean un momento especialmente - - 
apropiado para que los aseguradores lleven a cabo su transforma - 
ción interna institucional para convertirse en fuerza cecial -- 
económica reconocida, alejanda lo más posible de cualquier ava- 
tar ideológico. 

c) Es necesario evitar que la comodidad de accionistas y conjunto 
de personas que participan en nuestras empresas, dominen su es- 
tructura y las convierta en un elefante dormido que paulatina - 
mente va perdiendo fuerza hasta verse superada por competidores 
u otros sectores sociales que proporcionen servicios similares 
a coste más reducido, o simplemente con imagen más favorable. 

d) Es indispensable gran claridad en la responsabilidad gerencia1 
y de resultados de las diferentes áreas de actuación, evitando 
monstruos burocráticos que act6an sin posibilidad de objetivo - 
individual ni responsabilidad en las decisiones, aspecto primor - 
dial para los grandes aseguradores. 

e) Conviene aprovechar la perspectiva de los cambios estructurales 
de la economla para ser pioneros en la respuesta a las nuevas - 
necesidades de "seguridad" que se abren en muy diferentes aspec 
tos dentro de un pais, tanto en la protección de la vida humana, 
como en la protección de activos flsicos, servicio complementa- 
rio que además sirve para refbrzar nuestra presencia institucio - 
nal. 

f) Debe estimarse como objetivo secundario, pero importante, el im 
pulso del arte y la cultura, la promoción e impulso de activida 
des deportivas, la contribución al equilibrio étnico y otros aF 
pectos en que la fuerza económica del seguro puede rellenar hue 
cos con frecuencia olvidados por los gobiernos, pero de gran iii 
portancia para la calidad de la vida en el conjunto de un pais: 
En vuestro pais tengo noticias de algunos casos importantes de 
mecenazgo que merecen máximo encomio. 

V. DESARROLLO DEL SEGURO DE VIDA 

Como podéis observar, una gran parte de mi disertación gira en tor 
no a la importancia social del seguro a través de su participacióñ 
en el mercado de capitales y en el mercado del ahorro. Desgraciada 
mente, en los pafses con alto nivel de inflación este objetivo se-_ 



enfrenta con la dificultad para crear un mercado de seguro de vida 
con ahorro. Se llega a un círculo vicioso, de mod que, si hay in - 
flación, no puede haber seguro de vida y la ausencia de ahorro a - 
través del seguro de vida contribuye a impedir el equilibrio econó - 
mico. 

Por ello, no basta con expresar buenos deseos sobre el crecimiento 
del seguro de vida, sino que es preciso indicar algún camino que, 
aún con dificultades y lentitud, pueda lograr este objetivo. 

La inflación afecta tanto al seguro de vida de puro riesgo como al 
de ahorro. 

Para superar los defectos de la inflación en el seguro de riesgo, 
puede valer cualquier sistema ingenioso de revalorizaci6n anual de 
primas y capitales, con un ajuste para igualar el importe de la -- 
prima creciente con los años y que la entidad aseguradora esté dis 
puesta a admitir la antiselección por el aumento de los capitales- 
originalmente contratados. 

En el seguro de ahorro o seguro combinado de riesgo y ahorro, la - 
superación de la inflaci6n es más difícil y su gestión más compli- 
cada ya que, aunque pueda corregirse de modo regular la cobertura 
aumentado la prima, se desactualiza la reserva acumulada de la pó- 
liza salvo que se obtenga una rentabilidad de inversión superior - 
al índice de inflación. 

Creo de todos modos que, a pesar de las dificultades, esto podrfa 
superarse si se pone énfasis en los siguientes aspectos: 

a) Dotar a la entidad aseguradora de un servicio financiero y de - 
inversión capaz de obtener la máxima rentabilidad, que al menos 
en España muy difícilmente llegará a ser equivalente al lndice 
de inflación, lo que puede ser suficiente si los resultados ne- 
tos financieros mejoran las inversiones al alcance normal del - 
pGblico. 

b) Reconocer el interés social del seguro de vida y recibir ayuda 
a través de dos tipos de medidas de gobierno: 

* Incentivos a los aseguradores para compensar, aunque sea par- 
cialmente, el perjuício de la inflacidn en su ahorro, con me- 
canismos de protección a nuestra fórmula de ahorro contrac -- 
tual generador de inversión permanente. 

* Permiso a las entidades aseguradoras para que, dentro de la - 
prudencia y sin especulación, inviertan las reservas afectas 
a estas modalidades de seguro con libertad suficiente para ob - 
tener resultados que reduzcan la desvalorización del ahorro - 
que se les encomienda, lo que implica no imponerles inversio- 
nes de rentabilidad reducida. Esto, en España, es uno de nues - 
tros problemas importantes. 



C) Aplicación de un sistema de muy alta participación en el bene- 
ficio de la inversión de reservas, con gran claridad en la in- 
formación sobre ello a los. asegurados, para que, tanto éstos - 
como las autoridades de vigilancia, conozcan lo que está ha -- 
ciendo cada entidad aseguradora. 

d) Aumento regular de la prima de los contratos de acuerdo con el 
índice de inflación, fórmula de corrección monetaria que faci- 
lita el mantenimiento de la realidad de la cobertura en los -- 
términos originarios. 

Sinceramente, aún con dificultades, creo que son posibles en base 
a estas ideas y con la experiencia brasileña en "convivir con la 
inflación", fó;mulas que permitan un mercado de seguro de vida -- 
contractual individual - que implique formación de ahorro, de inte- 
rés para los asegurados. 

En España nos hemos encontrado con este problema y en los últimos 
años se halogrado crear un mercado, aún modesto, de seguro de vi- 
da con ahorro que se mantiene a pesar de dificultades y en mi opi 
nión se aumentar6 de modo sustancial si el Gobierno reconoce su 
importancia y nos concede algún tipo de incentivo. 

MAPFRE VIDA, que se constituyó hace menos de diez años, ha logra- 
do ser la primera entidad aseguradora en el seguro individual y - 
la segunda si se incluye tambign el Seguro de Grupo, con una cuo- 
ta de mercado de cerca del 20% del seguro individual de vida y -- 
de casi un 9% si se suma grupo e individual. Esto lo ha consegui- 
30 con una fórmula que reconoce a los aseguradores una amplia par 
iicipación en el beneficio de la inversión de las reservas técnir 
cas. No estamos satisfechos de lo obtenido, ni quizás hemos acer- 
tado de modo absoluto, pero creemos que nuestra fórmula adaptada 
a cada mercado y situación, ofrece un camino real para el seguro 
de vida con ahorro. 

Brasil ha sido pionero en descubrir fórmulas para mantener activo 
en su mercado el seguro de vida individual, a pesar de una mayor 
inflación. El ajuste de primas prefijado en la póliza en porcenta - 
je anual ha sido un comienzo importante; el ajuste posterior de - 
las primas, rentas y capitales en base a la variación de Obliga - 
ciones Reajustables del Tesoro Nacional (ORTN) o en base a la evo 
luci6n del "Maior Valor de Referencia", como parece hacen algunac 
aseguradoras, es, sin duda, una solución avanzada que será defini 
tiva y decisiva cuando las variaciones, tanto del ORTN como del = 
"Maior Valor de Referencia" sean paralelas a la desvalorización - 
monetaria, con un desnivel máximo del 10%. 

Las cifras que me han proporcionado, no me permiten determinar la 
influencia de la corrección monetaria en la evolución del mercado, 
no se si porque no ha habido tiempo de que las cifras lo demues - 
tren 6 porque la evoluci6n del seguro de vida de grupo estuviese 
interfiriendo a través de los seguros individuales renovables que 
han recibido un gran impulso en vuestro pais. 



Se presenta a este Congreso, como un espacio a ser ocupado por ase 
guradores, la llamada "Previdencia Privada", sistema supletorio de 
previsión social en forma de capitales y rentas. 

Para ml, la inclusión de este tema ha sido uno de los grandes moti 
vos de interés de esta conferencia, pues se trata de situar en una 
cartera de seguros personales una realidad que hace mucho conocen 
de forma casi sistemática los aseguradores. 

Mi conocimiento de este sistema es superficial, pero como asegura- 
dor comprendo la importancia de un tema tan sugestivo que puede -- 
dar en un futuro próximo una mayor dimensión a los seguros persona - 
les. 

Quiero destacar que en los Estados Unidos es una entidad asegurado 
ra, la Prudencial, la que administra un mayor volumen de planes d e  
pensiones, fórmula muy variada pero en cierto modo paralela a vues - 
tra "Previdencia Privada". 

La proximidad t6cnica entre el seguro de vida y la "Previdencia -- 
Privada" es tan grande que es posible, y sin duda conveniente, la 
preparación de estudios conjuntos con el seguro de vida; también - 
me sentirla altamente satisfecho si España y Brasil pudiesen em -- 
prenderlos coordinadamente y se llegase a ofrecer colectivamente a 
vc.ios Gobiernos fórmulas que contribuyan a un plan de promoción - 
i. iernacional de instituciones privadas para favorecer el ahorro - 
susceptible de inversión a largo plazo. 

Con esto termino mi disertación con la esperanza de haber logrado 
interesaros y,&n todavla, haber servido en algGn aspecto para que 
el futuro de vuestro mercado asegurador se oriente en la lfnea de 
responsabilidad social y servicio al pdblico que, aunque a algunos 
pueda parecer idealista y teórico, yo tengo la prueba de que es el 
mejor método para el triunfo institucional y profesional. 

Muchas gracias a todos por haberme escuchado. 
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DATOS MACROECONOMICOS 

P I B  en miles de millones d e  dólares USA; HABIT en millones. 
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MAGNLTUDES RELATIVAS - 
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N.A. 

N.A. 

E s t e  c u a d r o  r e f l e j a  l a  v a r i a c i o n  p o r c e n t u a l  di? c a d a  m a g n i t u d  
e n  l o s  d i e z  Ú l t i m o s  a ñ o s  c o n  d a t o s  d i s p o n i b l e s .  
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G R U P O S  ASEGURADORES M A S  IMPORTANTES 

En USA los datos corresponden a 1.978. E n  1.979 AETNA h a  pasado a ocu - 
par el primer puesto por encima de PRUDENTIAL, pero desconocemos cuo- 
tas de mercado correspondientes a e s t e  año. 


