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RESUMEN

El propósito principal de los sistemas de tarificación Bonus-Malus es que los asegurados paguen
una prima justa, esto es la prima que corresponda a su propia experiencia de reclamación. Sin embargo,
la mayoría de estos sistemas penalizan injustamente a determinados asegurados, haciéndoles pagar
más de lo que realmente les corresponde. En este trabajo presentamos un modelo basado en una
sugerencia de Lemaire (1979, pp.278-281), que decrece las sobrecargas, minimizando la función de
pérdida Esscher, y garantiza el equilibrio financiero de la compañía aseguradora.
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A Bonus-Malus system with more competitive rates by using the Esscher
Principle

ABSTRACT

The main purpose of the Bonus-Malus Systems is to better the individual risk, so that, policyholders
will pay, in the long run, a premium corresponding to their own claim frequency. Nevertheless, in all
Bonus-Malus system some people are unfairly penalized, since they pa more than their pure premium.
We present a model, based on a suggestion of Lemaire (1979, pp.278-281) which decreases these
overcharges by minimizing the expectation of the Esscher loss function, obviously under the condition
of financial balance of the system.
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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de tarificación Bonus-Malus, SBM en adelante, se utilizan mayoritariamente
en el sector de seguros de automóviles. Dichos sistemas, de acuerdo a unas reglas de transición,
penalizan a los asegurados que realizan reclamaciones mediante aumentos en la prima que
éstos deben pagar. Por el contrario, recompensan a los conductores que no realizan ninguna
reclamación con descuentos sobre la prima. De esta forma, los asegurados se ven motivados
a realizar una conducción más cuidadosa. El objetivo principal de un SBM es que todos los
asegurados paguen, en el largo plazo, una prima que se corresponda con su propia experiencia
de reclamaciones.

Los SBM han sido estudiados desde diversas perspectivas. La mayoría tienen en cuenta
sólo el número de reclamaciones de cada asegurado. Tremblay (1992) obtiene el diseño de un
SBM óptimo usando la función de pérdida cuadrática, el par Poisson-Inversa Gaussiana para
modelizar el número de reclamaciones y la función de utilidad exponencial como principio de
cálculo de prima. Lemaire (1979, 1985, 1995) desarrolla un modelo para obtener un SBM
financieramente equilibrado utilizando el  principio del valor esperado y la distribución binomial
negativa para modelizar el número de reclamaciones. Coene y Doray (1996) consideran el
diseño de un SBM óptimo minimizando una función cuadrática de la diferencia entre la prima
para un SBM óptimo con un número infinito de clases y la prima para un SBM con un número
finito de clases. Meng y Whitmore (1999) presentan un modelo que utiliza la distribución
binomial negativa para el número de reclamaciones y la distribución de Pareto para modelizar
la propensión a reclamaciones dentro de la cartera.  Más recientemente, Frangos y Vrontos
(2001) obtuvieron un SBM óptimo utilizando el número de reclamaciones y la cuantía para
cada una de ellas. Gómez et al. (2002) realizaron un análisis de robustez en el caso en que se
utilice la función de pérdida cuadrática.

Sin embargo, en muchas ocasiones, las bonificaciones de los SBM son pequeñas. Esto
puede acarrear serios problemas de competitividad y, consecuentemente, de equilibrio
financiero a la compañía aseguradora (Baione et al. 2002 , pp.159-160) ya que la mayoría de
los asegurados pertenecen a la clase de los buenos conductores. Ello dará lugar a correcciones
comerciales para garantizar dicho equilibrio (Verico, 2002, pp.315).

En este trabajo, proponemos un SBM que corrige este problema utilizando la función de
pérdida Esscher. El principio de prima Esscher (Gerber, 1979; Gerber y Arbor, 1980; Gómez
et al., 2001; Heilmann, 1989; entre otros) no ha sido utilizado hasta el momento en los SBM,
mostrándose, como veremos en este trabajo, como un potente instrumento para la asignación
de primas más competitivas.

El trabajo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se introduce el principio
de prima Esscher y se muestra un ejemplo aplicado a los SBM bajo el par Poisson-Inversa
Gaussiana. La sección 3 presenta el resultado a partir del cual es posible obtener primas más
competitivas para los buenos asegurados, que son siempre la población más numerosa en las
carteras de seguros de automóviles. Aplicaremos dicho resultado al ejemplo anterior.
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y en el que la restricción iguala la prima media con la media de reclamación, imponiendo la
condición de estabilidad financiera para la empresa aseguradora.

Esto es, [ ] ( ) ( )E X E E X dλ λπ λ λ λ
Λ

 = = =  ∫  .

Proposición 1. La solución del problema (P) viene dada por:
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Demostración.- Consideremos la función lagrangiana
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De las condiciones de primer orden de extremo local:
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De esta segunda ecuación es fácil deducir:
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Luego,
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APÉNDICE (Cálculo de la prima bonus-malus bajo el principio Esscher)

En primer lugar, la prima de riesgo viene dada por:
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El denominador de (2) viene dado, utilizando (1), por:

 

( )

( )

( ) ( )
(0,0) ,

( )

cP

cP

P e d
P

e d

λ

λ

λ π λ λ

π λ λ
Λ

Λ

= ∫
∫

y teniendo en cuenta (3) y (7) resulta que P(0,0) es el cociente entre:
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y

Así, el denominador en (2) es, para el par Poisson-Inversa Gausssiana:
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Finalmente, el numerador de (2) se obtiene sustituyendo en (8) ,ν µ  y 
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 por las expresiones
dadas en (4). 
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