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Presentación

El Plan de Previsión Social complementaria para Euskadi, aprobado por el Gobierno 
Vasco en 2006, establece en una de sus líneas de actuación la mejora los estándares de la 
formación en gestión y el fomento de la propia demanda formativa por parte de los órga-
nos de gobierno de las Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Por su parte, la Directiva 2003/41 CE, de 3 de junio, relativa a las actividades y super-
visión de fondos de pensiones de empleo, en aras de favorecer una gestión eficaz que re-
dunde en beneficio de los derechos de las personas que el día de mañana serán pensionis-
tas, incluye requisitos sobre la cualificación y experiencia en la gestión de los sistemas 
de empleo. 

Inscrito en este marco, el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejerci-
cio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria, incor-
pora esta cuestión, que ha desarrollado la Orden de 3 de diciembre de 2008, sobre forma-
ción en previsión social de los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria poniendo el acento en la cualificación de los órganos de go-
bierno.

Dado el nivel de población asociada a las EPSV en Euskadi y el tamaño alcanzado por 
el volumen de los activos y las provisiones técnicas y teniendo en cuenta su evolución, 
velar por una óptima formación de ambas esferas (técnica y de representación social) re-
sulta inexcusable. La formación se erige, por tanto, en pieza esencial de cara a asegurar 
la mejora en la toma de decisiones. 

La pretensión mínima es la de que todos los miembros de las Juntas de Gobierno com-
prendan sus funciones y se sientan cómodos con los documentos y conceptos jurídicos, 
de inversión, actuariales, de gestión y fiscales que, en razón de sus obligaciones y res-
ponsabilidades, deben manejar y conocer. Sin embargo, se quiere ir más allá, promo-
viendo un itinerario formativo de mayor alcance. 

El objetivo último es el de asegurar una óptima toma de decisiones y garantizar que los 
órganos de gobierno cuentan con el conocimiento suficiente para desempeñar su función 
correctamente, cumplir sus obligaciones protegiendo mejor los derechos y prestaciones 
del colectivo de personas asociadas a través de una gestión eficaz, controlando los ries-
gos y promoviendo la correcta administración de las EPSV.
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En este marco y como primer paso en el establecimiento conjunto de las fórmulas de for-
mación de miembros de Juntas de Gobierno de las EPSV, se presenta este Manual con 
el objetivo de promover la formación como pieza clave para lograr un reto compartido 
como es el de la excelencia del sector y la máxima capacitación de las personas para la 
adecuada gestión de nuestras Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Joseba Azkarraga Rodero
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad

Social del Gobierno Vasco
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La Previsión Social Complementaria es un elemento más dentro de los sistemas de pro-
tección social que caracterizan los modernos Estado de Bienestar. Por Estado de Bien-
estar podemos entender aquel conjunto de instituciones públicas y privadas proveedoras 
de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la 
igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Los sistemas públicos de Seguridad Social 
constituyen su núcleo central y los sistemas privados de previsión social los complemen-
tan.
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1.1. Origen e historia

Las figuras precursoras del Estado de Bienestar en Europa surgieron en dos países con 
distintas tradiciones políticas y culturales que marcarían un diferente enfoque en sus sis-
temas protectores; por un lado en el Reino Unido1 la protección que ofrecen tiene un ca-
rácter mas universal y asistencial, características que definirán el modelo «anglo-sajón» 
de protección social, mientras que en la Alemania de Bismarck2, tienen un carácter más 
profesional y de aseguramiento, características del que se conocerá como modelo «conti-
nental».

Pero fue en el periodo comprendido entre la posguerra de la Segunda Guerra Mundial 
y principios de la década de los años 70 cuando estos programas de protección social 
se fueron extendiendo tanto geográficamente por todos los países avanzados, funda-
mentalmente europeos, como en contenido, ampliando el campo de protección a nue-
vas contingencias. Como consecuencia de este desarrollo se produciría una conver-
gencia entre sistemas al ir incorporando figuras protectoras provenientes de los dos 
modelos citados.

Fruto de ello, los actuales sistemas de protección social, son sistemas muy complejos que 
combinan figuras protectoras de carácter asistencial con figuras de carácter asegurador, 
figuras de protección universal financiadas con los impuestos de todos y otras de carác-
ter profesional financiadas con las cuotas de los afiliados, entidades públicas y entidades 
privadas, sistemas financieros de reparto o sistemas de capitalización etc. Una combina-
ción propia en cada país de figuras y mecanismos distintos diseñada para poder cubrir de 
la forma más eficiente las situaciones de necesidad que se les pueden presentar a sus ciu-
dadanos.

Estos diferentes procesos históricos han dejado su huella en los actuales sistemas de pre-
visión social complementaria. Ellos explican, por ejemplo, el mayor peso de los siste-
mas privados de previsión social complementaria en los países con tradición anglosajona 
como Reino Unido, USA, Dinamarca, Nueva Zelanda, etc., a pesar del proceso de con-
vergencia institucional que hemos señalado.

1 A través de la denominada «New Poor Law», aprobada en 1834, que estructuró un sistema de ayuda a 
los pobres que hasta entonces dependían de la caridad y la beneficencia. Esta nueva legislación supuso la 
implantación de un sistema centralizado de asistencia a este colectivo, el cual se materializó, fundamental-
mente, mediante la creación de centros de trabajo a lo largo de Inglaterra y Gales, aboliendo así los siste-
mas de ayuda existentes hasta el momento, los cuales consistían básicamente en subsidios por desempleo.
2 En 1883 se implantaron los primeros programas estatales de previsión social.
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1.2. Los sistemas públicos de Seguridad Social

Los sistemas públicos de Seguridad Social son en todos los países, en mayor o menor 
medida, el núcleo central de los sistemas de previsión social. En torno a ellos se confi-
guran y estructuran los sistemas privados complementarios con una gran variedad de for-
mas e instituciones según países.

1.2.1. La acción protectora de los sistemas de Seguridad Social

Aunque en sus inicios se trató de proteger a los más pobres y a los obreros que sufrían 
accidentes o enfermedades profesionales, a lo largo de los años se han ido añadiendo 
contingencias —situaciones vitales de necesidad— a proteger por los sistemas de Seguri-
dad Social. De este modo hoy en día la mayoría de los países ofrecen un amplio abanico 
de contingencias protegidas.

Pasamos a enumerar las más importantes:

1.2.1.1. Jubilación

Las pensiones de jubilación están destinadas a cubrir la pérdida de rentas que se produce 
cuando el trabajador abandona la vida activa y deja de percibir, por lo tanto, su salario. 
La edad legal de jubilación en nuestro país es la de 65 años. No obstante hay distintos su-
puestos que permiten jubilarse antes de dicha edad ya sea por haber trabajado en activi-
dades especialmente peligrosas (mineros, marinos, etc.) u otro tipo de requisitos como 
haber cotizado antes de 1967, jubilación parcial por contrato de relevo etc. La casuística 
es muy amplia.

1.2.1.2.  Incapacidad permanente total para la profesión habitual, 

absoluta para todo trabajo y gran invalidez

Conocidas popularmente como pensiones de invalidez, cubren la situación de necesidad 
que se crea por no poder trabajar, total o parcialmente, y por lo tanto perder las rentas sa-
lariales.

Hay tres tipos de situación protegidas:
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— Incapacidad permanente total para la profesión habitual, aquella situación que im-
pide la realización de todas o de las fundamentales tareas de la profesión habitual del 
trabajador, siempre y cuando pueda dedicarse a otra distinta.

— Incapacidad permanente absoluta, aquella situación que impide por completo al tra-
bajador la realización de cualquier profesión u oficio.

— Gran invalidez, aquella situación en la que el inválido precisa de la asistencia de ter-
cera persona para realizar los actos más elementales de la vida diaria (tales como ves-
tirse, desplazarse, comer, lavarse, etc.).

1.2.1.3. Fallecimiento, viudedad u orfandad

El fallecimiento del trabajador afiliado podrá generar derecho a pensiones de viudedad, 
orfandad o en favor de familiares.

1.2.1.4. Desempleo

El desempleo se define como la situación de aquéllos que pudiendo y queriendo traba-
jar pierden su empleo, de forma temporal o definitiva, o vean reducida temporalmente al 
menos una tercera parte su jornada laboral por expediente de regulación de empleo con la 
correspondiente pérdida o reducción análoga de salario.

1.2.1.5. Dependencia severa o gran dependencia

La situación de dependencia se define como el estado de carácter permanente en que se 
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la disca-
pacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sen-
sorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad inte-
lectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

En base a la gravedad de la situación se distinguen dos situaciones:

— Dependencia severa: cuando la persona necesite ayuda para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiera el apoyo permanente 
de un cuidador o tenga necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
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— Gran dependencia: cuando la persona necesite ayuda para realizar varias activida-
des básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesite el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona, o tenga necesidades de apoyo generalizado para su autonomía perso-
nal.

1.2.1.6. Asistencia sanitaria

En caso de maternidad, de enfermedad común o profesional, y de accidente sea o no de 
trabajo los ciudadanos protegidos tienen derecho a la asistencia sanitaria que se requiera. 
No es una prestación económica como eran las pensiones que cubrían las contingencias 
que hemos venido enumerando hasta aquí. Es la prestación de un servicio.

1.2.1.7. Servicios sociales

En situaciones de invalidez o ancianidad se pueden necesitar determinados servicios de 
ayuda: rehabilitación, asistencia domiciliaria etc. que los prestan los sistemas de Seguri-
dad Social mediante organismos creados al efecto.

Existen algunas otras contingencias más protegidas por los sistemas de Seguridad Social 
que tienen una menor importancia económica como pueden ser la incapacidad temporal 
cuando un trabajador está de baja por enfermedad o accidente o las prestaciones familia-
res por hijos o ascendiente a cargo, etc.

1.2.2. Características de los sistemas públicos de Seguridad Social

a) Obligatoriedad

Una característica fundamental de los sistemas públicos es su obligatoriedad. Si se dejara 
a la voluntad de los individuos la previsión y protección de sus situaciones de necesidad, 
habría un gran número de ellos que no se protegería o al menos no lo haría en forma sufi-
ciente. Ello crearía una ineficiencia y una injusticia en el sistema protector porque en úl-
tima instancia el Estado debería hacerse cargo de ellos (los ciudadanos son sensibles ante 
las situaciones de pobreza y exigen a los poderes públicos que intervengan) con los re-
cursos de los que sí han estado cotizando.
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b) Mayoritariamente de carácter contributivo con elementos asistenciales

Los sistemas de pensiones de la Seguridad Social son mayoritariamente contributivos. 
Esto quiere decir que existe una relación de proporcionalidad entre lo que se tiene derecho 
a cobrar y lo que se haya cotizado. Se cobrará en función de lo que se haya cotizado, y si 
no se ha cotizado nada no se tiene derecho a prestación alguna. La contributividad que es 
una característica del aseguramiento, no olvidemos que estamos hablando de seguros so-
ciales, estará más o menos corregida y matizada según en que tipo de prestaciones. Por 
ejemplo, una pensión de jubilación tiene un carácter más contributivo que una de invali-
dez ya que normalmente la proporcionalidad entre lo cotizado y lo cobrado será mayor.

Al lado de las prestaciones contributivas casi todos los sistemas de Seguridad Social 
ofrecen prestaciones no-contributivas o asistenciales para proteger a aquellas personas 
que por circunstancias especiales de la vida no han podido cotizar suficiente y no han 
logrado el derecho a una prestación contributiva. Estas prestaciones se financian con lo 
presupuestos generales del Estado, esto es, con los impuestos de todos los ciudadanos, 
mientras que las prestaciones contributivas se financian únicamente con las cotizaciones 
sociales que pagan los afiliados a la Seguridad Social.

La asistencia sanitaria y los servicios sociales junto con las pensiones no-contributivas 
tienen este carácter asistencial y universal, mientras que las pensiones que representan la 
mayor rúbrica de gasto de los sistemas de Seguridad Social son contributivas en la mayo-
ría de los países.

c) Sistema de fi nanciación de reparto

El dinero recaudado anualmente por las cotizaciones de los trabajadores activos se de-
dica a pagar las prestaciones devengadas ese mismo año por los pasivos o pensionistas. 
Ese dinero no se acumula. Es decir, los trabajadores activos no acumulan sus cotizacio-
nes para pagar sus propias prestaciones o pensiones futuras sino que lo recaudado cada 
año por la Seguridad Social es gastado ese mismo año pagando las pensiones de los tra-
bajadores de generaciones anteriores. Se produce una transferencia de renta entre genera-
ciones.

En este sentido los sistemas de reparto son la plasmación de un «contrato implícito de so-
lidaridad intergeneracional» por el que cada generación asume el gasto en pensiones de 
las generaciones anteriores esperando que las generaciones futuras harán lo mismo con 
las suyas.

0 Previsión social complem (cast)   160 Previsión social complem (cast)   16 26/1/09   15:11:3726/1/09   15:11:37



17

La financiación mediante el reparto tiene ventajas e inconvenientes comparado con el 
sistema alternativo de capitalización de las cotizaciones. Entre las ventajas se encuentra 
que protege mucho mejor a los pensionistas frente a los riesgos biométricos (aumento de 
la esperanza de vida, etc.) y la inflación. Por otro lado, es un sistema más flexible para 
acomodarse a las nuevas necesidades sociales y responder a las nuevas contingencias que 
se puedan presentar.

Entre los inconvenientes, que el sistema se encuentra más expuesto al fenómeno del en-
vejecimiento de la población que pone en peligro su viabilidad económica dado que cada 
vez entre menos activos deben financiar a más pasivos lo que puede poner en peligro 
el contrato de solidaridad intergeneracional si es percibido por las generaciones activas 
como un coste «excesivo».

d) Gestión pública

Al ser un sistema obligatorio la práctica totalidad de la población de un país está encua-
drada en los sistemas de Seguridad Social. Esto es un factor de eficiencia ya que hace 
que los gastos de gestión per capita sean muy inferiores a los que se dan en los sistemas 
privados de protección social. Las economías de escala juegan un gran papel en el sector 
de actividad de los seguros.

1.3. Los sistemas de previsión social complementaria

1.3.1. Origen y encuadre en el sistema de previsión social

La situación de envejecimiento demográfico que experimenta nuestra sociedad y las de 
nuestro entorno, con un descenso acuciado de la natalidad y un aumento simultáneo de la 
esperanza de vida, planteó la necesidad de complementar los sistemas de pensiones pú-
blicos para garantizar unas pensiones suficientes en cuantía.

Euskadi es un ejemplo claro de la gravedad del fenómeno: Si en 1980 había 7 personas 
en edad de trabajar por cada persona jubilada, en 2006 esa proporción había caído a 4 y, 
según las previsiones, en 2025 se habrá reducido a 2, y lo seguirá haciendo en las dos dé-
cadas siguientes. El factor fundamental de este deterioro es el aumento de la esperanza de 
vida de la población. Si en 1960 un hombre de 65 años tenía una esperanza de vida de al-
rededor de 12 años más, ahora supera los 16 años. En el caso de las mujeres, el aumento 
ha sido de 15 a 21 años más.
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Los problemas de sostenibilidad económica y social que este desafío demográfico plan-
tea a los sistemas públicos de Seguridad Social financiados mediante el sistema de «re-
parto» ha hecho necesario buscar posibles alternativas para complementar las prestacio-
nes públicas amenazadas por el desequilibrio demográfico. En definitiva, garantizar los 
niveles de renta de las personas en situación pasiva requiere una diversificación de fuen-
tes de renta, de figuras protectoras y de sistemas de financiación. En lenguaje de la calle, 
poner los huevos en distintas cestas.

Este escenario socio-económico fue, por tanto, el factor desencadenante del impulso de 
los llamados sistemas de previsión social complementarios privados, entorno a los cua-
les se ha ido forjando un cuadro normativo para hacer frente al gran desafío que plantea 
el envejecimiento demográfico en casi todos los países avanzados. El desafío estriba jus-
tamente en adaptar sus distintos sistemas de previsión social a las nuevas realidades so-
cioeconómicas.

Así surgió el modelo conocido como «teoría de los tres pilares», sobre el que se siste-
matiza la construcción del marco normativo europeo. Propuesto por la Universidad de 
Lovaina distingue tres niveles o pilares de previsión. El primer pilar se refiere al sis-

Figura 1.2
El libro verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único 

establece los tres niveles de sistemas de previsión social

Primer pilar Segundo pilar Tercer pilar
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UE  — Directiva del Consejo 80/987/CE
 UE
UE  — Segunda Directiva 2003/41/CEE

Euskadi
(principales normas)

— Ley 25/1983, de 27 de octubre
— Decreto 87/1984, de 20 de febrero
— Decreto 92/2007, de 29 de mayo
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tema público de previsión. El segundo pilar está constituido por los regímenes privados 
y complementarios de carácter ocupacional o de empleo, que surgen en el ámbito de las 
empresas y de las relaciones laborales. Y el tercer pilar está conformado por las cuentas 
individuales de ahorro previsor a largo plazo.

La previsión social complementaria abarca el segundo y tercer pilar. El segundo pi-
lar, complementario del primer pilar, puede ser, según países, de carácter obligatorio 
o voluntario y público o privado. La mayoría de países que lo han desarrollado lo fi-
nancian mediante sistemas de capitalización, individual o colectiva, lo que significa 
que cada trabajador mediante sus aportaciones y/o las contribuciones realizadas por 
sus empleadores a su favor construye su propia pensión de jubilación o de su colec-
tivo.

El tercer pilar, complemento de los otros dos pilares, se puede definir básicamente como 
una cuenta individual de ahorro previsor que genera un derecho de pensión individual sin 
comunicación con otros sujetos. Entre las ventajas más destacables se encuentra la emi-
nente flexibilidad de las aportaciones e inalterabilidad ante situaciones de riesgo demo-
gráfico.

1.3.2.  Características de la previsión social complementaria

Los instrumentos de previsión social complementaria se caracterizan, por contraposición a 
los instrumentos de previsión social pública, los sistemas de Seguridad Social, por ser:

a) De carácter voluntario

Depende del trabajador, o de sus representantes, en el caso de los sistemas de empleo, o 
del individuo, en el caso de los sistemas individuales, el adherirse a un concreto instru-
mento.

b) Complementarios y no sustitutivos del sistema público

Normalmente cubren las mismas contingencias (todas o algunas) que el sistema público 
complementando las prestaciones que este otorga. Por lo tanto no liberan ni al trabajador 
ni al empleador, o socio protector, de realizar las respectivas aportaciones al sistema pú-
blico.
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c) Sistema fi nanciero de capitalización

Las aportaciones que las personas asociadas van realizando a lo largo de su vida activa se 
van acumulando junto a los intereses que esos capitales generan en un fondo propio que 
equivale al conjunto de los derechos de prestación a que tiene derecho el socio cuando se 
cumplan las contingencias cubiertas.

En este caso no se produce ninguna solidaridad entre generaciones como ocurre en el 
sistema de reparto. Es más, en los sistemas individuales y en los sistemas de empleo 
de aportación definida (se definen más adelante) no se produce ningún tipo de solida-
ridad entre los individuos ya que cada persona asociada soporta su propio riesgo. Por 
el contrario en los sistemas de empleo de prestación definida sí se produce una solida-
ridad entre los miembros del colectivo que comparten riesgos financieros y biométri-
cos.

d) De carácter privado

Puesto que surge, en principio, de la libertad de las partes si bien, como veremos, la ges-
tión queda posteriormente sujeta a control administrativo.

Por tanto, y aunque la casuística según países es muy amplia, las características princi-
pales de los sistemas complementarios frente al sistema de previsión público son las que 
quedan reflejadas en el siguiente cuadro:

Sistema de previsión 
público

Previsión social 
complementaria

Cobertura
Financiación
Naturaleza
Obligatoriedad

Básica
Reparto
Pública

Sí

Complementaria
Capitalización

Privada
No

1.3.3.  Modalidades de los instrumentos de previsión social 
complementaria

Con el objetivo de hacer frente a muchas situaciones diferentes se han ido creando distin-
tas modalidades de instrumentos de previsión complementaria.
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1.3.3.1. En función de los sujetos constituyentes

Los colectivos cubiertos por la previsión social complementaria pueden tener caracte-
rísticas muy diferentes en función de su situación en el mundo laboral por lo que se han 
creado varias modalidades de instrumentos de previsión:

— Sistemas de Empleo. Aquéllos en los que el promotor será cualquier persona, entidad, 
corporación, sociedad o empresa, y los socios serán sus empleados.

— Sistemas Asociados. El promotor será cualquier agrupación, asociación, colegio o sin-
dicato y los socios serán sus asociados o afiliados.

— Sistemas Individuales. Aquéllos cuyo promotor/es es/son una o varias entidades finan-
cieras o aseguradoras autorizadas y cuyos socios serán todas aquellas personas físicas 
que voluntariamente decidan adherirse a los mismos.

Figura 1.3
Modalidad de los instrumentos de previsión por los sujetos constituyentes

Tipo de plan Socios Promotores

Individual
Personas físicas 

en general
Entidades financieras 

o aseguradoras

Asociado
Personas 
asociadas

Asociación, sindicato, 
gremio o colectivo

Empleo
Personas 

trabajadoras
Empresas 

y agentes sociales

1.3.3.2. En razón de las obligaciones asumidas

— De prestación definida. Se establece la prestación a recibir por los socios pasivos o 
por los beneficiarios. Normalmente, siguiendo el modelo de los sistemas de Seguridad 
Social que complementan, estas prestaciones se fijan en base al salario, los años coti-

0 Previsión social complem (cast)   210 Previsión social complem (cast)   21 26/1/09   15:11:3826/1/09   15:11:38



22

zados, etc. A partir de ahí se realizan los cálculos actuariales que determinan la cuantía 
de las aportaciones necesarias para cubrir dichas obligaciones. Los riesgos financiero 
(rentabilidades negativas de los fondos, etc.) y biométricos (aumento de la esperanza 
de vida, etc.) los soporta la institución o entidad previsora.

— De aportación definida. Lo que se establece son las aportaciones de los socios al plan 
y, en su caso, la cuantía de las contribuciones de los promotores. El derecho a presta-
ciones viene determinado por la cuantía de los fondos acumulados en la cuenta perso-
nal con las aportaciones realizadas. Los riesgos financiero (rentabilidades negativas 
de los fondos etc.) y biométricos (aumento de la esperanza de vida, etc.) los soporta la 
persona asociada.

— Mixtos. Con el fin de aprovechar las ventajas y eludir los inconvenientes de cada uno 
de los dos modelos anteriores se han diseñado sistemas mixtos que pretenden repartir 
los riesgos entre las partes utilizando diferentes mecanismos para garantizar rentabili-
dades o indexando las prestaciones en base al comportamiento de determinadas varia-
bles económicas etc.

1.3.3.3. Modalidad de cobro de las prestaciones

La mayoría de las prestaciones que otorgan los sistemas de previsión social complemen-
taria son de carácter dinerario, pudiendo existir las siguientes modalidades de cobro:

— En forma de capital: supone la percepción de uno, o varios pagos sin periodicidad al-
guna, que podrán ser inmediatos, a la fecha de la contingencia, o podrán hacerse efec-
tivos en un momento posterior.

— En forma de renta: supone la percepción de dos o más pagos sucesivos, con una pe-
riodicidad regular, realizándose al menos un pago por cada anualidad. Asimismo, las 
rentas podrán ser vitalicias o temporales, inmediatas o diferidas a un momento poste-
rior.

— Prestación mixta: son aquéllas que combinan rentas, de cualquier tipo de los señala-
dos, con un pago en forma de capital.
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Figura 1.4
Tipos de instrumentos en función de las obligaciones y prestaciones asumidas

Se conoce la cuantía 
de la prestación

Prestación definida

Se conoce la cuantía 
de la aportación

Aportación definida

Se conoce la aportación  
y/o la prestación

Planes mixtos

1.4.  La previsión social complementaria en Euskadi: Las 
Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV)

Euskadi, en el ejercicio de las competencias reconocidas por el artículo 10.233 del Esta-
tuto de Gernika, ha confeccionado su propia normativa en materia de previsión social, 
derivada, en parte, de la fuerte y arraigada tradición histórica que envuelve a estas enti-
dades en nuestro territorio, cuyo origen se remonta nada menos que a las antiguas cofra-
días de pescadores.

Así, en Euskadi se decidió articular la referida previsión social complementaria a través 
de las EPSV.

Las EPSV, como su propio nombre y regulación indican4, son Entidades sin ánimo de lu-
cro, cuyo fin último es proteger a sus asociados frente a eventos que puedan poner en pe-
ligro su vida, recursos o actividad. Estas Entidades están sujetas a la supervisión y con-
trol del Gobierno Vasco.

3 En virtud de este artículo se ha asumido por parte de Euskadi la competencia exclusiva en materia de 
mutualidades no integradas en la Seguridad Social.
4 La regulación de estas entidades se halla fundamentalmente en la Ley del Parlamento Vasco 25/1983, 
de 27 de octubre, su reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, De-
creto 92/2007, de 29 de mayo, que regula el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV, así como 
las diversas Circulares dictadas por el Director de Trabajo y Seguridad Social sobre aspectos concretos re-
lativos a las EPSV.
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1.4.1. DeE nición y características de las EPSV

Las EPSV pueden definirse como aquellas Entidades o instituciones independientes do-
miciliadas en Euskadi que, con carácter mutualista, se constituyen con el fin de ofertar, 
sin ánimo de lucro, una fórmula de previsión de naturaleza social y voluntaria distinta de 
los sistemas de previsión pública, encaminada a proteger a los miembros que la integren 
o sus bienes, contra circunstancias o acontecimientos fortuitos y/o previsibles.

Con arreglo a esta definición, presentan las siguientes notas:

— Entidad o institución independiente, por cuanto que cumplidos los requisitos especí-
ficos para su constitución disponen de personalidad jurídica propia y diferente a la de 
los socios (personas físicas o jurídicas) que la promueven. Por ello, en principio, la 
EPSV no necesitará del concurso de terceras entidades (gestoras) para la realización 
de su actividad.

— Carácter mutualista, basado en la confianza y reciprocidad de sus miembros. Así, la 
propia exposición de motivos de la Ley establece como principios de actuación de las 
EPSV la sujeción a criterios de transparencia en la gestión y participación democrática 
de los socios en sus actividades de gobierno. Se adecuan por ello a la tradición mutua-
lista o solidaria arraigada desde antaño en nuestro país.

— Ausencia de ánimo de lucro, tanto de la Entidad como de sus miembros, al instaurarse 
de forma expresa la prohibición de reparto de dividendos u otras entregas que cubran 
un negocio mercantil simulado, así como la gratuidad en el desempeño de la función 
de los representantes de la Entidad.

— Sujeción a un control administrativo, ejercido por el Gobierno Vasco, así como a di-
versos procedimientos de control interno referidos a su organización y operativa.

— Finalidad concreta de previsión social complementaria de los sistemas de previsión 
que constituyen la previsión pública obligatoria.

— Carácter voluntario en la medida en que la adscripción a las EPSV es volunta-
ria, lo que las diferencia del sistema público. Cada socio o colectivo pasa a formar 
parte de la Entidad libremente y, una vez asociado, contará con régimen de igual-
dad de derechos y obligaciones relacionado con las aportaciones y las prestacio-
nes.

— Protección de contingencias concretas, desarrolladas en el apartado 1.4.5 de este Ma-
nual.
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— Instrumentación mediante planes de previsión:

• Se definen como los acuerdos que instrumentan y regulan el régimen de aporta-
ciones y prestaciones para la contingencia de jubilación, así como para las contin-
gencias de fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o 
enfermedad grave, así como las condiciones para su obtención. Se formalizan en 
reglamentos de prestaciones y aplican sistemas financieros y actuariales de capita-
lización para la determinación de las mismas.

• Los planes de previsión instrumentan y regulan sus sistemas de aportaciones y 
prestaciones, siendo la EPSV, la Entidad que con personalidad jurídica propia los 
agrupa y gestiona de conformidad con sus normas internas de funcionamiento.

• Las EPSV pueden integrar tantos promotores o socios protectores como planes de 
previsión se integren en las mismas.

— Ámbito territorial, específico, ya que las EPSV deben tener su domicilio social en 
Euskadi.

— Denominación específica, deberá necesariamente figurar junto a la denominación de 
la Entidad la indicación de «Entidad de Previsión Social Voluntaria».

1.4.2. Modalidades

En función del origen y de los elementos personales que promuevan la Entidad ésta po-
drá presentar las siguientes modalidades

— Modalidad de Empleo: aquella cuyos miembros mantienen o han mantenido con el so-
cio protector una vinculación laboral, o sean socios trabajadores o de trabajo en el ám-
bito de las sociedades cooperativas y laborales.

— Modalidad Asociada: aquella cuyos miembros, cotizando a cualquier Régimen de Se-
guridad Social o mutualidad alternativa del sistema Público, mantienen entre sí una 
vinculación profesional o asociativa.

— Modalidad Individual: aquella cuyo socio protector o promotor es una entidad finan-
ciera, y los socios ordinarios y beneficiarios integrados en la misma son personas físi-
cas sin ninguna vinculación entre ellas.

Asimismo y en función del régimen financiero de las prestaciones o percepciones y de 
las aportaciones a las EPSV, éstas pueden constituir sistemas:
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— De prestación definida, aquéllos en los que el objeto definido es la prestación a recibir 
por los socios pasivos o, en su caso, por los beneficiarios.

— De aportación definida, aquéllos en los que únicamente se definen las aportaciones de 
los socios al plan y, en su caso, la cuantía de las contribuciones de los promotores.

— Mixtos, aquéllos cuyo objeto determinado es la cuantía de la prestación y/o de la con-
tribución o aportación.

1.4.3. Elementos personales

Figura 1.5
Elementos personales

— Socio promotor:

• Promueve constitución.

— Socio protector:

• Sin beneficio directo.
• Mantenimiento y desarrollo.
• Realiza aportaciones a favor de los socios.

— Socio de número u ordinario en cuyo interés se crea la EPSV:

• Activo, aporta acumulando patrimonio y derechos.
• Pasivo, causada la contingencia, recibe prestación.
• En suspenso, tiene derechos pero no contribuye ni recibe 

prestación.

— Beneficiario de la prestación por fallecimiento socio activo, 
pasivo o en suspenso.

Las EPSV pueden constituirse libremente por todos los particulares, asociaciones, em-
presarios individuales, sociedades mercantiles e instituciones públicas o privadas, y pue-
den igualmente contar con tres tipos de socios:

— Socio promotor, el sujeto (persona física o jurídica) que promueve la constitución de la 
Entidad, pudiendo ser cualquier entidad, corporación, sociedad, empresa, asociación, 
sindicato o colectivo de cualquier clase que inste a su creación o participe en su de-
senvolvimiento. Puede o no realizar aportaciones a beneficio de los asociados y tiene 
la consideración de socio de la Entidad.

— Socio protector, la persona (física o jurídica) que, sin obtener un beneficio directo de 
la EPSV, contribuye a su mantenimiento y desarrollo participando en los Órganos de 
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Gobierno de la Entidad. Aunque normalmente la figura del protector y promotor de la 
Entidad coinciden, puede haber casos en que no sea así y un promotor puede no apor-
tar a la Entidad que ha promovido.

— Socio de número u ordinario, las personas físicas, en cuyo interés se crea la EPSV, 
que habiendo manifestado su voluntad de adhesión y teniendo capacidad de obligarse, 
puedan hacerlo en los términos previstos en los Estatutos o Reglamentos de la Enti-
dad. Hay de tres tipos:
• Socio activo, el socio de la EPSV que está efectuando aportaciones (y/o que en su 

nombre se están realizando aportaciones) y está acumulando patrimonio y derechos 
de pensión.

• Socio pasivo, el socio de la EPSV que, con contingencia perfeccionada, está reci-
biendo alguna prestación a cargo de la EPSV.

• Socio en suspenso, el socio de la EPSV que habiendo sido socio de número u 
ordinario, se encuentren en situación de no aportante o de no receptor de apor-
taciones.

 Además de los socios, se deben considerar los beneficiarios como una de las situacio-
nes posibles respecto a las EPSV. Dicha condición la alcanzan aquellas personas que 
adquieren el derecho a una prestación por el fallecimiento de un socio activo, pasivo o 
en suspenso. Es decir, los causahabientes del socio.

— La determinación de las condiciones para ser socio promotor, protector, o de numero u 
ordinario, vendrá establecida en los Estatutos de la propia EPSV.

1.4.4. Derechos y obligaciones del socio

1.4.4.1. Derechos de los socios

Todos los socios de las EPSV, cualquiera que sea su modalidad, tienen reconocidos deter-
minados derechos mínimos, sin que nada obste a su ampliación vía estatutaria.

— Estos derechos mínimos son:
• Participar en las reuniones de las Asambleas Generales, por sí o a través de repre-

sentante, de acuerdo a lo previsto en los respectivos Estatutos y, en su caso, en su 
dirección y representación como miembros de las Juntas de Gobierno.

• Elegir y ser elegidos para los cargos de los Órganos de la Entidad.
• Percibir las prestaciones establecidas en los Estatutos.
• Ser informados sobre la situación de la Entidad.
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Además, los socios y, en su caso, beneficiarios de las EPSV que satisfagan pensiones, 
tienen expresamente reconocidos tanto el derecho de información como el de defensa. 
Así:

1.4.4.2. Derecho de información

Las EPSV que satisfagan pensiones, con carácter general, deberán poner a disposición de 
los socios ordinarios y beneficiarios, la siguiente información:

— Los Estatutos de la Entidad y el Reglamento del plan al que se hayan adherido.
— La composición de los Órganos de Gobierno.
— Las modificaciones estatutarias y reglamentarias y en la composición de los órganos 

de gobierno.
— La Declaración de los Principios de Inversión que deberá incluir el perfil de riesgo 

(alto, medio, bajo) debido a los activos en los que se invierte o las técnicas empleadas 
en su gestión.

— Especificaciones del porcentaje a aplicar, en cada plan de previsión, en concepto de 
gastos de administración, así como del tanto por ciento que sobre el patrimonio del 
plan supongan los gastos de intermediación por la compra y venta de valores mobilia-
rios y del ratio de rotación de la cartera de dichos valores.

— Identidad de los auditores de la Entidad.
— Evolución histórica del patrimonio del plan de previsión, de los objetivos anuales de 

rentabilidad establecidos y de la rentabilidad obtenida por el plan, en cada uno de los 
tres últimos ejercicios. La información sobre la rentabilidad histórica debe incluir una 
declaración expresa que indique que la citada rentabilidad no garantiza ni determina 
rentabilidades futuras.

— Información del régimen fiscal aplicable, tanto a las aportaciones como a las presta-
ciones.

— Para los planes de previsión de prestación definida, al menos con periodicidad anual, 
la Entidad remitirá al socio ordinario y beneficiario una certificación sobre las aporta-
ciones directas o imputadas realizadas en cada período, el valor al final de dicho pe-
ríodo y el importe de las prestaciones satisfechas en el período. Asimismo, remitirá un 
informe de gestión abreviado, excepto cuando mantenga una relación telemática con 
sus socios.
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— Para los planes de previsión de aportación definida, al menos con periodicidad semes-
tral, la Entidad remitirá al socio ordinario y beneficiario una certificación sobre el va-
lor de sus derechos económicos, entre otras informaciones, al inicio del período; las 
aportaciones directas o imputadas realizadas en cada período, así como las moviliza-
ciones realizadas y el importe de las prestaciones satisfechas en el período. Asimismo, 
remitirá un informe de gestión abreviado, excepto cuando mantenga una relación tele-
mática con sus socios.

1.4.4.3. Derecho de defensa

Los socios ordinarios y beneficiarios, para la defensa de sus derechos, deberán presentar, 
previamente a cualquier actuación, reclamación ante la Junta de Gobierno de la EPSV 
que deberá suministrar oportuna respuesta. El Reglamento de prestaciones o el boletín de 
adhesión deben dar cumplida información de dicho procedimiento.

Las EPSV de la modalidad individual, sin perjuicio de otros sistemas que la legislación 
vigente recoge para la protección de los consumidores, deberán designar, a través de la 
Asamblea General, un Defensor del Asociado que, de manera independiente al socio pro-
tector, velará por los derechos de los socios ordinarios y beneficiarios.

1.4.4.4. Obligaciones de los socios

Las obligaciones están constituidas básicamente por la realización de las aportaciones 
que se establezcan vía estatutaria o reglamentaria. Asimismo, cumplirán las obligaciones 
que deriven de los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno de la Entidad.

1.4.5. Contingencias

La Ley de EPSV estableció como primera finalidad de dichas Entidades la de protección 
de los asociados en sus diversas contingencias o de sus bienes, siempre con carácter so-
cial, contra los riesgos fortuitos y/o previsibles.

Dichas contingencias en virtud de las cuales podrán las EPSV otorgar pensiones, cuya per-
cepción se realizará en la forma de renta, capital o mixta que los Estatutos establezcan, son:

— Jubilación.
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Figura 1.6
Contingencias

Jubilación

— Ordinaria.
— Anticipada.
— Flexible.
— Parcial.
— ERE (optativo).

Incapacidad permanente

— Total para la profesión habitual.
— Absoluta para todo trabajo.
— Gran invalidez.

Fallecimiento

— Viudedad.
— Orfandad.
— Otros herederos.

Desempleo de 
larga duración

Enfermedad grave Dependencia

— Fallecimiento.
— Incapacidad permanente.
— Desempleo de larga duración5.
— Enfermedad grave6.

Asimismo podrán otorgar las siguientes prestaciones:

— Asistencia sanitaria e intervenciones quirúrgicas y estancias en centros sanitarios.
— Incapacidad Temporal.
— Sepelio.
— Dependencia.
— Indemnizaciones de determinados daños.

Adicionalmente, las Entidades, en el ámbito de la previsión social, podrán regular en sus 
Estatutos las prestaciones por cualquier otra situación relacionada con dicha previsión 
social.

5 Sin perjuicio de lo que establezcan los Estatutos de cada Entidad, por desempleo de larga duración 
puede entenderse la situación de desempleo del socio durante un periodo continuado de al menos doce 
meses, siempre que esté inscrito en el INEM u organismo público competente como demandante de em-
pleo no tenga derecho o haya agotado las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo.
6 Por enfermedad grave se entenderá aquélla que, con tal carácter, se acredite mediante certificado 
médico expedido por los servicios competentes las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social o enti-
dades concertadas.
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Para el resto de situaciones expuestas nos remitimos a los conceptos explicados en el 
apartado 2.1 «Contingencias cubiertas».

Adicionalmente, y como diferencia esencial con los planes de pensiones, en las EPSV 
también se generará derecho a recibir una percepción económica en los supuestos de 
baja voluntaria, siempre que hayan transcurrido 10 años desde la primera aportación, en 
los términos que a continuación se desarrollarán y siempre que así lo contemplen los Es-
tatutos y/o Reglamentos de la Entidad.

1.4.6. Órganos de gobierno

Las EPSV, como Entidad con personalidad jurídica propia e independiente, tienen Órga-
nos de Gobierno específicos (Asamblea General y Junta de Gobierno) semejantes a los 
existentes para otras entidades que operan en el trafico jurídico mercantil (por ejemplo la 
Junta General y Consejo de Administración en algunas sociedades), en los que están inte-
grados, según determinen los Estatutos, sus socios.

En este sentido, en toda EPSV existirán una Asamblea General y una Junta de Go-
bierno.

1.4.6.1. Asamblea General

Se configura como el órgano supremo de gobierno, y como tal expresará la voluntad su-
prema de la EPSV, de la que formarán parte todos sus asociados o sus representantes, se-
gún se haya establecido en Estatutos.

Sus competencias mínimas son:

— Modificación de los Estatutos.
— Elección, nombramiento y revocación de los miembros de la Junta de Gobierno.
— Aprobación de las cuentas anuales.
— Fusión, federación y disolución de la Entidad.

Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convo-
cadas por la Junta de Gobierno.
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La Asamblea Ordinaria, previamente convocada al efecto7, se reunirá necesariamente 
dentro del primer trimestre después del cierre del ejercicio con el objeto de examinar y 
aprobar, en su caso, las cuentas y balances anuales y el presupuesto para el año.

La Asamblea Extraordinaria, debidamente convocada8 al efecto, tratará cualesquiera 
otros asuntos que se estimen convenientes para la Entidad. En este sentido, los socios que 
representen el 10% del total de los votos tendrán derecho a solicitar la inclusión de lo que 
estimen conveniente como punto del orden del día.

Las Asambleas se celebrarán en la localidad del domicilio social de la Entidad, o donde 
se hubiera acordado en la Asamblea anterior, considerándose válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran la mayoría de los asociados y, en segunda, 
cualquiera que sea el número de asistentes. Serán presididas por el Presidente y, en su 
defecto, por quien ejerza sus funciones de acuerdo con los Estatutos, actuando como 
Secretario el que lo sea de la Junta de Gobierno o su sustituto, según los referidos Es-
tatutos.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría, excepto para los acuerdos relativos a la 
aprobación y modificación de Estatutos, fusión, federación y/o disolución de la Enti-
dad, para los que se requerirán mayoría de 2/3 de asociados en primera convocatoria, 
y mitad más uno en segunda. Estas mayorías especiales pueden aumentarse vía Esta-
tutos.

Los acuerdos así adoptados obligarán a todos los mutualistas, incluso a los disidentes y 
no presentes, levantándose la oportuna Acta de lo acordado. Anualmente, se deberá remi-
tir una copia certificada de las Actas de las Asambleas Generales celebradas al Gobierno 
Vasco.

1.4.6.2. Junta de Gobierno

Le corresponde el gobierno directo e inmediato de la Entidad mediante la dirección y re-
presentación de la misma.

7 Mediante comunicación a los asociados con 10 días de antelación mínima y 30 días máximo a la fecha 
prevista para su celebración.
8 Mediante comunicación a los asociados efectuada por la Junta de Gobierno a instancia propia o del 20% 
de los asociados.
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Sus competencias comprenden todas las facultades no reservadas por Ley o Estatutos 
a la Asamblea General. Estará compuesta por un mínimo de 3 miembros asociados o, 
en su caso, el número de socios, nunca menor a dicha cifra, que marquen los Estatu-
tos, designados por la Asamblea General por el periodo que fijen los Estatutos (entre 2 
y 6 años).

Respecto al carácter reelegible o no de los miembros de las Juntas de Gobierno, se es-
tará a lo dispuesto en Estatutos, sin que por Ley se establezca limitación alguna al res-
pecto.

La destitución de los mismos podrá acordarse en cualquier momento por la Asamblea 
General siempre que conste la destitución en su orden del día. Cuando no figure, será ne-
cesario el voto favorable de 2/3 partes de los votos presentes.

Quedará válidamente constituida cuando concurran la mitad más uno de sus componen-
tes. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los asistentes, dirimiéndose los 
empates por el voto del Presidente. La propia Junta de Gobierno, excepto en el caso del 
Presidente que deberá ser nombrado por la Asamblea General, podrá, en su seno, desig-
nar al resto de cargos, salvo que los Estatutos prevean que los mismos sean elegidos di-
rectamente por la Asamblea General. En el supuesto del cargo del Secretario, se debe te-
ner en cuenta que puede ser desempeñado por una persona que no sea asociado, el cual 
tendrá voz pero no voto.

Asimismo, la Junta podrá delegar alguna de sus funciones en una Dirección, la cual las 
ejercitará bajo el control permanente y directo de la Junta de Gobierno. En principio, 
pueden delegarse todas las facultades, salvo:

— Competencias expresamente delegadas a la Junta de Gobierno por la Asamblea Gene-
ral.

— Rendición de cuentas y presentación de balances.
— Cualesquiera otros correspondientes exclusivamente a la Junta de Gobierno.

A nivel de plan de previsión, los reglamentos de la Entidad pueden contemplar la exis-
tencia de un órgano que tendría por finalidad proponer a la Junta de Gobierno aquellas 
cuestiones que afectan de manera directa a la marcha y desenvolvimiento del citado plan 
de previsión.
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1.4.7. Proceso de constitución de EPSV

Figura 1.7
Entidades de previsión social complementaria (EPSV) (5/15)

Asamblea constituyente

Acuerdo de constitución
Aprobación de Estatutos y Reglamentos de funcionamiento

Aprobación de estudio económico-financiero o actuarial
Nombramiento de la Comisión Gestora

Comisión Gestora

Realización de trámites documentales

Autorización administrativa

Dirección de Trabajo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco

Inscripción en el Registro de EPSV

Comienzo de actividad de previsión

Los promotores se reunirán en la Asamblea constituyente con el objeto de:

— Acordar por unanimidad la constitución de la Entidad.
— Aprobar los Estatutos y Reglamentos que constituirán sus normas de funciona-

miento.
— Aprobar un estudio económico-financiero, o actuarial en el supuesto de Entidades con 

prestación definida, relativo a las aportaciones y prestaciones.
— Designar a la Comisión Gestora, que se encargará de realizar los actos necesarios para 

la inscripción de la Entidad, recogiéndose todo ello en el oportuno Acta que de la reu-
nión se levante, en el que, además, se hará constar la identidad de los socios promoto-
res. A dicha Comisión le compete la realización de los actos necesarios para obtener la 
preceptiva autorización administrativa y la consiguiente inscripción de la Entidad en 
el Registro.
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Los Estatutos que se vayan aprobar deberán contener como mínimo las siguientes men-
ciones:

— Denominación de la Entidad.
— Fecha de inicio de la actividad y duración de la misma.
— Domicilio social.
— Prestaciones obligatorias que pretendan efectuar y consiguiente sistema de financia-

ción o bien cotizaciones obligatorias que pretendan aportar y consiguientes prestacio-
nes a otorgar.

— Condiciones para la pertenencia a la Entidad.
— Condiciones de forma de admisión, dimisión y exclusión de los asociados.
— Volumen de recursos con el que inicia su actividad.
— Órganos de Gobierno y composición de los mismos.
— Competencias sobre convocatoria y sistema de adopción de acuerdos de la Asamblea 

y los Órganos de Gobierno.
— Responsabilidad de los Órganos de Gobierno.
— Normativa disciplinaria de la Entidad, tipología de faltas y correlativas sanciones, pro-

cedimiento sancionador y recursos pertinentes.
— Procedimiento de modificación y reforma de los Estatutos.
— Importe máximo previsto para gastos de administración.
— Causas de disolución y determinación del destino de los fondos, en su caso.

La Comisión Gestora solicitará la inscripción de la EPSV, así como de los planes de pre-
visión que pudiera integrar, en el Registro, mediante la presentación de los siguientes do-
cumentos:

— Acta de la Asamblea Constituyente.
— Estatutos y, en su caso, Reglamentos.
— Estudio económico financiero y actuarial, en su caso.
— Nombramiento de la Comisión Gestora.
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Será el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social quien resuelva, aceptando 
o denegando, mediante resolución motivada dicha inscripción. En el caso de apreciarse 
defectos subsanables lo pondrá en conocimiento de la Comisión Gestora para que tramite 
las correcciones necesarias.

En caso de que no se obtenga una resolución, dentro de los tres meses siguientes a la so-
licitud, el interesado podrá denunciar su mora, y transcurrido un mes desde ésta, la EPSV 
se considerará inscribible en Registro.

Es a partir de la inscripción en el Registro de EPSV, cuando la Entidad puede comenzar 
a realizar las actividades de previsión que la Ley tiene reservadas ( aportaciones, gestión 
patrimonial y prestaciones).

Igualmente en la medida en que la Entidad las asuma (plazo no inferior a tres meses), las 
actuaciones anteriores a la inscripción de la Entidad devendrán eficaces.

1.4.8. Creación de los planes de previsión

Los planes de previsión son los acuerdos que instrumentan y regulan el régimen de 
aportaciones y prestaciones para las contingencias cubiertas: jubilación, invalidez, fa-
llecimiento, desempleo y enfermedad, así como las condiciones para su obtención. Los 
planes de previsión deben formalizarse en Reglamentos y aplicar el sistema de capitali-
zación para su financiación.

Asimismo, y con el fin de que la denominación de los distintos planes de previsión inte-
grados en las EPSV, no induzca a error o confusión, se han dispuesto diversas instruccio-
nes al respecto. Así, los planes deberán contener las siguientes especificaciones:

— Planes de empleo: su nombre comenzará con las palabras «Plan de Previsión», conti-
nuará con el nombre de la EPSV y seguirá con las palabras «del colectivo de emplea-
dos de la empresa ...».

— Planes asociados: su nombre comenzará con las palabras «Plan de Previsión», conti-
nuará con el nombre de la EPSV y seguirá con las palabras «del colectivo ...»

— Planes individuales: su nombre comenzará con las palabras «Plan de Previsión indivi-
dual», continuará con el nombre de la EPSV y seguirá con la descripción, en su caso, 
de las características de cada modalidad de plan.
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1.4.9.  Incompatibilidad y limitaciones sobre aportaciones, 
prestaciones y el derecho de devolución de derechos 
económicos

Una vez se haga efectivo el derecho a pensión o prestaciones periódicas, el socio ti-
tular pasará de ostentar la condición de «activo» a la de «pasivo», siendo esta última 
condición incompatible con las aportaciones al Sistema de Previsión Social Volunta-
ria.

A este respecto, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

— En el caso de pensiones o prestaciones temporales, la incompatibilidad abarcará a 
todo el periodo en que se perciban las mismas. Cuando se cese en el cobro, a la canti-
dad restante se le mantiene la antigüedad que tuviera en el momento en que se conce-
dió la pensión o prestación periódica. Por su parte, las nuevas aportaciones que se rea-
licen darán lugar al cómputo de un nuevo periodo.

— En los casos en que los derechos económicos se perciban en su totalidad en forma 
de capital (en una única percepción), no se podrán realizar nuevas aportaciones a las 
EPSV durante, al menos, 2 años.

— Si se cobra en forma de capital una parte de los derechos económicos (i.e. rescate 
parcial), las nuevas aportaciones no podrán superar anualmente, durante 2 años, el 
valor medio de las realizadas en los últimos 3 años previos al momento de la percep-
ción.

— En los casos de muerte y supervivencia, se produce un cambio de titularidad a favor 
de los beneficiarios que serán las personas designadas por el socio fallecido o, en su 
caso, los previstos en los Estatutos de la Entidad.

1.4.10. Reconocimiento de las prestaciones

Las personas incorporadas a una EPSV podrán percibir las prestaciones a las que tienen 
derecho desde la fecha en que acontezca alguna de las contingencias protegidas por tales 
Entidades.

En relación con las nuevas incorporaciones de socios con contingencias ya perfecciona-
das en el momento de la incorporación (por ejemplo, socios pensionistas por jubilación), 
el reconocimiento de las pensiones derivadas de tales contingencias estará condicionado 

0 Previsión social complem (cast)   370 Previsión social complem (cast)   37 26/1/09   15:11:4026/1/09   15:11:40



38

a la cobertura por el asociado de un periodo mínimo de 10 años o al acaecimiento de 
contingencias distintas a las ya causadas (por ejemplo un socio en situación de jubilación 
que enferma gravemente).

1.4.11. Derecho de opción

Este derecho se reconocerá, en el momento en que se produzca alguna de las contingen-
cias previstas, a aquellos asociados que se hallen en activo, y consiste en el derecho de 
los mismos a optar entre continuar en situación de activo, es decir, no cobrar la pensión y 
seguir realizando aportaciones, o pasar a la situación de pasivo, esto es, comenzar a reci-
bir la prestación, siempre y cuando los Estatutos así lo recojan.

Este derecho únicamente resultará aplicable a pensiones derivadas de determinadas con-
tingencias, y no a las derivadas de muerte y supervivencia, ya que al ser por su carácter 
inmediatamente ejecutivas, no otorgan al beneficiario derecho de opción alguno.

Se establece una presunción a favor de la permanencia como socio activo, de modo que, 
si el interesado no ejercitara el derecho a percibir las prestaciones en el plazo de 3 meses 
desde la fecha en que se produjo el hecho causante, se entenderá realizada la opción a fa-
vor de la permanencia como socio activo.

Si una vez ejercitado el derecho de opción a favor de no solicitar el cobro acaeciese otra 
contingencia distinta protegida por la EPSV, se devengará nuevamente el derecho a per-
cibir la prestación derivada de tal contingencia.

1.4.12. Baja del asociado en la EPSV

— Se entiende por baja voluntaria la percepción de los derechos económicos a los que se 
tenga derecho, mediante acreditación, por parte de los asociados que lo soliciten, de la 
antigüedad mínima requerida, esto es, 10 años.
Para el ejercicio del derecho a causar baja voluntaria, es necesario que el mismo esté 
previsto en los Estatutos de la EPSV y que se haya completado el periodo mínimo de 
antigüedad de 10 años. Además se ajustará a las siguientes reglas:
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— Se trata de una antigüedad del asociado en el sistema de previsión propio de las EPSV, 
no de las aportaciones que éste haya realizado.

— En caso de que se realicen cobros parciales, éstos minorarán la cuantía de los derechos 
por un importe equivalente al total de lo percibido.

— Igualmente los importes así rescatados (por baja voluntaria) podrán ser objeto de tras-
lado a otras EPSV, conforme a lo descrito en el apartado 1.4.13.

1.4.13. Movilización de capitales o derechos económicos

Las EPSV que integren planes de previsión deben establecer en sus Estatutos el derecho 
del socio ordinario y del beneficiario a la movilización de sus derechos económicos a 
otro plan de previsión.

La movilización de los derechos económicos no generará gasto alguno para el socio ordi-
nario o beneficiario ni merma alguna de dichos derechos.

1.4.13.1. Modalidad individual

Los derechos podrán movilizarse a otro plan de previsión a petición del titular cuando las 
condiciones de garantía y aseguramiento lo permitan.

El socio ordinario o beneficiario debe dirigirse por escrito a la EPSV de destino solici-
tando su incorporación como socio, si no lo es, y que acepte la recepción. En dicha co-
municación:

— Se deberá identificar la Entidad y plan de origen
— Se debe adjuntar la autorización a la Entidad de destino para que, en nombre del soli-

citante, solicite a la Entidad de origen la movilización.
— Se debe identificar el importe de los derechos a movilizar.
— Se debe incorporar un certificado de la fecha de la primera aportación.

El plazo máximo para realizar la movilización es de cinco días hábiles desde la presenta-
ción de la referida documentación a la Entidad de origen.
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1.4.13.2. Modalidad de empleo

La movilización de los derechos económicos, que debe ser en su totalidad, está condicio-
nada a la extinción de la relación laboral del socio ordinario activo o en suspenso con el 
socio protector.

La movilización se debe realizar prioritariamente a otro plan de empleo y, en su defecto, 
a cualquier otro plan, siempre que se cumplan las condiciones y características relativas a 
la forma de cobro existente en la Entidad de origen.

El plazo a partir del cual el socio puede ejercer el derecho a la movilización no puede es-
tablecerse superior a 2 años desde la finalización del vínculo laboral.

Una vez solicitada la movilización el plazo para realizarla debe ser inferior a dos meses.

Los socios pasivos y beneficiarios deberán atender a lo establecido en los Estatutos res-
pecto a la movilización de los derechos.

1.4.13.3. Modalidad asociada

Las Entidades de esta modalidad deberán establecer en sus Estatutos el derecho a la mo-
vilización a cualquier otro plan de previsión, siendo de aplicación las normas estableci-
das para la movilización en la modalidad individual, o condicionar la movilidad a la rup-
tura del vínculo asociativo, en el que serán de aplicación las normas de movilización en 
la modalidad de empleo.

Figura 1.8

Aportación inicial Acumulación

Derecho de opción

Movilización

Baja voluntaria

Contingencia Prestación
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1.4.14. Registro especial de EPSV

El Registro Especial de EPSV, se establece como órgano central de Euskadi, depen-
diente del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, con sede en Vitoria-
Gasteiz, cuya eficacia viene definida por la publicidad material y formal, siendo sus 
funciones:

— Inscribir y certificar los actos que, según la legislación vigente, deban serlo en cuanto 
se refieran a EPSV y a las Federaciones de dichas Entidades o Asociaciones y Agru-
paciones de las mismas.

— Estudiar y proponer cuantas medidas vayan dirigidas a asegurar la eficacia, economía 
y sencillez del servicio.

— Inscribir los siguientes actos de las EPSV:

• Constitución.
• Modificación de Estatutos.
• Fusión, por creación de nueva Entidad o por absorción.
• Acuerdo de disolución de la Entidad, así como de la declaración de estar finalizado 

el proceso liquidatorio.
• Resolución de disolución de la Entidad una vez que la misma adquiera firmeza.

1.4.15. Control externo e interno

El funcionamiento de las EPSV está sujeto a un doble control. Uno externo, encomen-
dado por Ley a la Administración Pública. Y otro de carácter interno que corresponde a 
la propia Entidad, que está referido tanto a su organización y operativa para garantizar 
una adecuada gestión administrativa y contable como al control que ejercen los socios a 
través de los Órganos de Gobierno.

1.4.16. Extinción y disolución

Al igual que el resto de Entidades con personalidad jurídica propia que, para su extinción 
requieren de actos jurídicos concretos, las EPSV están igualmente afectadas por normas 
específicas para su disolución y liquidación, establecidas tanto en la Ley, como en los Es-
tatutos de la Entidad.
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Así, las EPSV se extinguirán:

— Cuando sean absorbidas por otra Entidad, quien sucederá a aquélla en todos los dere-
chos y obligaciones que tuviese.

— Cuando como consecuencia de una infracción muy grave, le sea impuesta la sanción 
de su disolución obligatoria por parte del Gobierno Vasco.

— Cuando no haya iniciado su actividad en los dos años siguientes a la autorización o 
cuando se compruebe la inactividad en el mismo plazo.

— Por cualquier otra causa recogida en los Estatutos.

La mayoría requerida para la adopción del acuerdo de disolución de la Entidad será de 
dos tercios y mitad más uno de los asociados, en primera y segunda convocatoria, res-
pectivamente.

1.4.17. Régimen disciplinario

La regulación de las EPSV se cierra con el establecimiento de un régimen disciplinario 
y sancionador propio, que será analizado en el tema dedicado al estudio de los deberes y 
obligaciones de los miembros de la Juntas de las EPSV.

1.5. Otras entidades

Además de las EPSV, institución jurídica de previsión social exclusiva de Euskadi, exis-
ten otros instrumentos de previsión social regulados por la normativa del Estado. Estos 
son: planes y fondos de pensiones, contratos de seguro, mutualidades de previsión social, 
Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) y Planes de Previsión Social Asegurados 
(PPA).

El presente capítulo tiene por objeto describir las diferencias principales de los mencio-
nados instrumentos de previsión social complementaria respecto a lo desarrollado en el 
apartado anterior para EPSV.
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Figura 1.9
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1.5.1. Planes y fondos de pensiones

Figura 1.10
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Los planes de pensiones son contratos a través de los cuales se instrumenta o canaliza el 
ahorro relacionado con la previsión, siendo sus notas definitorias, su carácter voluntario, 
privado y complementario.

Los planes han de instrumentarse a través de fondos de pensiones, los cuales son, en de-
finitiva, patrimonios creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a los planes de 
pensiones. Como patrimonios, carecen de personalidad jurídica, estando sujetos a deter-
minadas normas de administración, así como al cumplimiento de estrictos requisitos para 
la disposición del patrimonio.

Podemos concluir por tanto, que el fondo es el patrimonio constituido con las aportacio-
nes, y el plan de pensiones el que establece las reglas de juego, funcionamiento y dispo-
sición de dicho patrimonio.
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1.5.1.1. Principios básicos de los planes de pensiones

Los planes de pensiones deberán cumplir cada uno de los siguientes principales princi-
pios básicos:

— No discriminación: los planes deben garantizar el acceso, como partícipe del plan, a 
cualquier persona física que reúna las condiciones de vinculación o de capacidad de 
contratación con el promotor establecidas para cada tipo de contrato.

— Irrevocabilidad de aportaciones: las contribuciones de los promotores a los planes de 
pensiones tendrán carácter irrevocable, esto es, el promotor tiene obligación real de 
realizarlas, teniendo una deuda con el plan.

— Atribución de derechos: las contribuciones y las aportaciones9 a los planes, así como 
el sistema de capitalización utilizado, determinarán para los partícipes la titularidad de 
una serie de derechos de contenido económico.

— Integración obligatoria en un fondo de pensiones: las contribuciones, aportaciones 
y cualesquiera recursos adscritos al plan de pensiones, deben obligatoriamente inte-
grarse en un fondo de pensiones, en los términos previstos por la normativa.

— Iliquidez: los derechos económicos del partícipe se harán efectivos cuando tenga lu-
gar la contingencia (jubilación, incapacidad, fallecimiento, dependencia severa y gran 
dependencia). Excepcionalmente, se contemplan supuestos de liquidez, para el caso 
de enfermedad grave o desempleo de larga duración, bajo determinadas condiciones y 
siempre que lo establezcan las especificaciones o normas del plan.

— Supervisión por la Comisión de Control: el funcionamiento y ejecución de cada plan de 
pensiones del Sistema Empleo y Asociado será supervisado por una Comisión de Control.

1.5.1.2. Limitación de las aportaciones

La normativa establece unos límites financieros a las aportaciones que, con carácter 
anual, pueden realizarse a los planes.

Actualmente, el total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máxi-
mas a los planes de pensiones no podrá exceder de 10.000 euros, si bien se establecen de-

9 Debe precisarse que al hacer mención de las contribuciones se hace referencia a los promotores, mien-
tras que las aportaciones deben entenderse en relación con los partícipes.
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terminadas excepciones para las personas con discapacidad. Adicionalmente, en el caso 
de partícipes mayores de 50 años, la cuantía máxima se amplía hasta los 12.500 euros.

Debe tenerse en cuenta que los límites referidos son únicos y conjuntos, es decir, en la 
actualidad la suma del total de aportaciones y contribuciones que se realicen a un plan a 
favor de un partícipe, con independencia de quién las realice, no pueden superar dichos 
importes.

Excepcionalmente, para los planes adscritos a la modalidad de Empleo, la Ley permite 
que la empresa promotora realice aportaciones al plan que ella misma ha promovido, por 
encima de los límites señalados, cuando ello sea preciso para garantizar las prestaciones 
en curso o los derechos de los partícipes de planes que incluyan regímenes de prestación 
definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a través de las revisiones ac-
tuariales, la existencia de un déficit en el plan.

1.5.2. Contratos de seguro

Figura 1.11
Contrato de seguro
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Son aquellos contratos en virtud de los cuales el asegurador se obliga, mediante el cobro 
de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cober-
tura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a sa-
tisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

Los contratos se formalizarán en atención a las contingencias que se cubran por los mis-
mos, instrumentándose a través de la póliza correspondiente en cuyo clausulado se reco-
gerán las normas de funcionamiento.
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También en el ámbito de los contratos de seguro, deben citarse los «seguros de depen-
dencia», pólizas de seguro suscritas conforme a la Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, actualmente en fase de 
inicio de su desarrollo creadas para atender a dicha cobertura.

1.5.2.1. Elementos personales del contrato

En los contratos de seguro que instrumenten compromisos por pensiones, pueden distin-
guirse tres sujetos diferenciados, que son los siguientes:

— Tomador del seguro. Será exclusivamente la empresa que haya asumido los referi-
dos compromisos, quien se obliga al pago de las primas. En el caso de que se realicen 
aportaciones por parte de los trabajadores para la financiación de las primas, la em-
presa figurará como tomador del seguro, si bien lo hará por cuenta de los trabajadores, 
en la parte que corresponda a las contribuciones de éstos.

— Asegurado/s. Condición que corresponde a los trabajadores a los que se vinculan las 
prestaciones.

— Beneficiario/s. Lo serán las personas físicas en cuyo favor se generen las pensiones. 
En ningún caso podrá la empresa designarse a sí misma como beneficiaria.

1.5.3. Mutualidades de previsión social

Según su normativa aplicable10, las Mutualidades de Previsión Social (en adelante, 
«MPS»), son entidades aseguradoras privadas, sin ánimo de lucro, que ejercen una mo-
dalidad aseguradora de carácter voluntario, mediante aportaciones de prima fija o varia-
ble de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o personas pro-
tectoras.

10 Ley 6/2004, de 29 de octubre, de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado (en adelante, LOSSP); 
Reglamento 1430/2002, de 27 de diciembre, de Mutualidades de Previsión Social (en adelante, «Regla-
mento de Mutualidades»), y la Ley 1588/1999, de 15 de octubre, de instrumentación de compromisos por 
pensiones de las empresas.
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1.5.3.1. Características principales

Adicionalmente a las características definitorias desarrolladas, las MPS tienen las si-
guientes características:

— Carecer de ánimo de lucro.

— La condición de tomador del seguro o de asegurado será inseparable de la de mutua-
lista.

— Limitar la responsabilidad de los mutualistas por las deudas sociales a una cantidad 
inferior al tercio de la suma de las cuotas que hubieran satisfecho en los tres últimos 
ejercicios, con independencia de la cuota del ejercicio corriente.

— La remuneración de los administradores será un gasto más de administración y no po-
drá superar los límites a estos efectos establecidos por el Ministerio de Economía y 
Hacienda.

1.5.3.2. Contingencias cubiertas

Las MPS, como entidades aseguradoras, podrán realizar operaciones de seguro de riesgos 
sobre las personas y sobre las cosas.

En cuanto a los riesgos sobre las personas, las MPS podrán asegurar las contingencias de 
muerte, viudedad, orfandad y jubilación, así como prestaciones por razón de matrimonio, 
maternidad e hijos.

Asimismo podrán realizar operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo 
(incluida la incapacidad temporal), enfermedad, defensa jurídica, asistencia y defunción 
(tales como el servicio de enterramiento o reembolso de los gastos por este concepto). 
Adicionalmente, se prevé la posibilidad de otorgar prestaciones para hacer frente a nece-
sidades derivas de actos o hechos jurídicos que impidan, temporalmente, el ejercicio de 
la profesión.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las prestaciones económicas que 
se garanticen no podrán exceder de los límites marcados por la normativa, si bien podrán 
ser actualizados por el Ministro de Economía y Hacienda si éste considerase suficientes 
las garantías financieras para atender las prestaciones actualizadas.
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1.5.3.3. Modalidades

En función del ámbito objetivo de la MPS:

— Mutualidades de previsión social empresarial, aquéllas en las que todos los mutualis-
tas son empleados, sus protectores o promotores son empresas, instituciones o empre-
sarios individuales, en las cuales aquéllos prestan sus servicios y las prestaciones que 
se otorgan son únicamente consecuencia de acuerdos de previsión entre ambos (em-
pleados y empresas). En estos casos se entiende, por tanto, que la Mutualidad actúa 
como un instrumento de previsión social empresarial.

— Mutualidades de previsión social con carácter «alternativo», el artículo 2 del Regla-
mento de Mutualidades, establece textualmente que «las mutualidades de previsión 
social podrán ser además alternativas al Régimen de la Seguridad Social de Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autónomos». Esta posibilidad, prevista para colectivos de 
determinados profesionales, es de carácter voluntario, de modo que los afectados po-
drán optar entre integrarse en el citado régimen de la Seguridad Social, o como mu-
tualistas de la MPS que corresponda.

1.5.4.  Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) 
y Planes de Previsión Asegurados (PPA)

En el ámbito asegurador, además, se han aprobado dos productos similares a los planes 
de pensiones:

— Planes de Previsión Social Empresarial, es un contrato de seguro al que se le otorgan 
una serie de ventajas similares a los planes de pensiones, tales como el diferimiento en 
su tributación11. Pueden incluir garantía de intereses y participación en beneficios. Son 
una réplica de los planes de pensiones del sistema empleo.

— Planes de Previsión Asegurados, es un contrato de seguro réplica de los planes de 
pensiones del sistema individual, en el que se debe garantizar una rentabilidad al ven-
cimiento.

11 Los ingresos recibidos en el año que se aporten a los PPSE y PPA no se incorporan en la renta sujeta a 
tributación dicho año, la tributación se producirá en el año en que se perciban los importes acumulados en 
dichos productos.
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1.6. Organismos públicos competentes

Figura 1.12

EPSV

Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad 
Social

Departamento de Ha-
cienda, Finanzas y Admi-
nistración Pública

— Registro EPSV.
— Seguimiento actividad 

y estado económico 
financiero.

— Actividad disciplinaria 
y de inspección.

PPFP y demás 
instrumentos

Dirección General de Se-
guros (Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda)

— Autorización constitu-
ción.

— Supervisión.

El control administrativo de las EPSV tiene por objeto prioritario exigir el cumplimiento 
de las normas y velar por la solvencia necesaria de las Entidades con el fin de proteger 
los derechos de sus socios. Dicho control está encomendado al Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social y al Departamento de Hacienda y Administración Pú-
blica, respectivamente, ambos del Gobierno Vasco.

Como actos de control y seguimiento específicos, la Ley asigna los siguientes:

Inscripción en el Registro de las EPSV, velando para que los Estatutos y sus modificacio-
nes se adecuen a lo previsto en la Ley y Reglamento de desarrollo.

— Seguimiento de la actividad y estado económico financiero de estas Entidades, para lo 
cual deberán presentar anualmente las cuentas anuales auditadas e informe de gestión 
y otros documentos que les sean requeridos:
• Declaración de principios de inversión.
• Informe actuarial.
• Contratos con terceras personas de gestión de activos, de depósito y custodia de va-

lores y de reaseguro.
— Actividad disciplinaria y de inspección.
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Los planes y fondos de pensiones, así como las entidades aseguradoras están sujetos en 
su actividad al control y supervisión del Ministerio de Economía y Hacienda a través de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Dichas entidades, además de 
estar sujetas a la autorización administrativa para su funcionamiento, deben suministrar 
periódicamente documentación e información a dicha Dirección General con el objeto de 
que ésta realice su labor de supervisión.

1.7. Relaciones y funciones de los agentes externos

Las características propias de los instrumentos de previsión generan que las actuaciones 
realizadas por dichos instrumentos se realicen necesariamente con el concurso de otras 
personas físicas o entidades, todo ello con la supervisión en ocasiones de los organismos 
internos de la entidad y, en otras, sujetas a los límites establecidos por la normativa y su-
pervisados por el regulador en lo referente al desempeño y comisiones o precios satisfe-
chos.

1.7.1. EPSV

Las EPSV poseen personalidad jurídica por lo que no tienen la necesidad para su funcio-
namiento de contratar una entidad gestora. No obstante, la normativa establece que las 
Entidades deben contratar el depósito y custodia de los activos financieros en que se ma-
terialice el patrimonio del plan de previsión.

En lo referente a la externalización de la gestión de sus activos financieros, la normativa 
lo permite sujeto a determinadas condiciones:

— El prestatario del servicio deberá ser una entidad de crédito, sociedad gestora de insti-
tuciones de inversión colectiva, empresa de inversión o entidad aseguradora que opere 
en el ramo de vida, pudiendo suscribirse varios contratos con distintas entidades.

— Los contratos deberán recogerse por escrito, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.
— Los movimientos económicos derivados de cada contrato deberá recogerse en una 

cuenta de efectivo y valores específica.
— Cada contrato deberá especificar las obligaciones de información periódica y los me-

canismos de control que la entidad prestataria del servicio debe cumplir. Así, al menos 
mensualmente, deberá realizar un informe completo de las operaciones realizadas.
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— Los contratos deberán establecer los límites de diversificación y dispersión, así como 
las condiciones cuantitativas y cualitativas de las inversiones que se consideren nece-
sarias para la gestión prudente y control del patrimonio.

Por último, todos los contratos de gestión, depósito y custodia deben figurar en un regis-
tro actualizado y a disposición de la Administración.

1.7.2. Fondo de pensiones

En caso de los fondos de pensiones, al carecer de personalidad jurídica, se hace necesaria 
la actividad con el concurso de una entidad gestora que administre los bienes y una enti-
dad depositaria que los custodie, siempre bajo la supervisión de la Comisión de Control.

Las actuaciones principales de las entidades gestoras son las siguientes:

— Intervención en el otorgamiento de la escritura de constitución del fondo, así como en 
las de modificación.

— Llevanza de la contabilidad.
— Determinación de los saldos de la cuenta de posición.
— Emisión de los certificados de pertenencia al plan.
— Selección de las inversiones.

Por su parte, las actuaciones principales de las entidades depositarias son las siguientes:

— Intervención en el otorgamiento de la escritura de constitución del fondo, así como en 
las de modificación.

— Instrumentación de los cobros y pagos a realizar, así como de los traspasos de los de-
rechos económicos.

— Recepción de los valores y activos líquidos propiedad del fondo.

1.7.3. Otros agentes externos

En el desempeño y desarrollo de su actividad, las distintas entidades de previsión requie-
ren los servicios de otras personas físicas o entidades jurídicas, en su caso, bien de una 
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forma periódica o por circunstancias concretas. A continuación se definen algunos de 
ellos:

— Actuario, la persona o entidad cuya responsabilidad es, entre otras, evaluar los com-
promisos presentes y futuros por pensiones, a fin de determinar la solvencia financiera 
del plan de previsión, siguiendo métodos contables y actuariales conocidos.

— Asesor jurídico, la persona o entidad que, mediante el asesoramiento y el consejo jurí-
dico, posibilita que las actuaciones de la EPSV sean conforme a Derecho.

— Auditor, la persona o entidad cualificada a quien se encomienda la tarea de llevar a 
cabo una auditoría (comprobación de la veracidad de la contabilidad y los estados fi-
nancieros de la Entidad, según métodos generalmente aceptados). Las EPSV deben 
someterse a auditoría y los auditores que la lleven a cabo deben ser profesionales ex-
pertos e independientes.

Pues bien, los principios de actuación con dichos agentes deben ser los siguientes:

— Autorización previa de los órganos competentes, en función de la normativa aplicable 
y los reglamentos internos de funcionamiento.

— Exigencia de un contrato redactado por escrito.
— Transparencia en los importes satisfechos, ya que van a suponer una menor rentabili-

dad para los socios de la Entidad. En la medida que fuese posible, sería recomendable 
solicitar varias ofertas para la prestación del servicio con el objeto de determinar la 
que reúne las mejores condiciones.
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2.1. Introducción

Los tradicionales sistemas públicos de pensiones y reparto; implantados por la mayoría 
de países europeos, como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, han visto cómo 
nuevas circunstancias (descenso de la natalidad y progresivo aumento del envejecimiento 
de la población, aumento de prestaciones sociales y correlativa disminución de las apor-
taciones al sistema social público) han variado el entorno en el que se desenvolvían his-
tóricamente. En consecuencia, muchos Estados empezaron a analizar sus sistemas de 
previsión social con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones. Fruto de esta reflexión 
surgen los sistemas privados de previsión social.

La preocupación de los países europeos por la situación futura se reflejó en el Libro 
Verde sobre los Sistemas Complementarios de Pensiones en el Mercado Único12 que de-
finió los ya citados tres niveles del sistema de previsión (público, complementario de em-
pleo y complementario de ahorro individual).

Así, en el ámbito europeo se ha puesto de manifiesto una inquietud muy importante por 
el desarrollo del segundo pilar, la previsión complementaria de empleo, lo que ha su-
puesto un constante análisis y reflexión sobre la materia que se ha reflejado en una legis-
lación en evolución. Dicha inquietud de los distintos agentes sociales ha tenido y tiene en 
Euskadi un importante reflejo.

12 Aprobado por la Comisión con fecha de 10 de junio de 1997.

2 Marco jurídico 
de la previsión social complementaria
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2.2. Normativa sustantiva básica

2.2.1. Marco europeo

A nivel europeo la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de septiembre de 2002, adapta y avanza lo establecido por la Directiva 80/987/CEE del 
Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a 
la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

Así, respecto de la aproximación de las legislaciones estatales en relación con la protección 
de los trabajadores asalariados en el caso de insolvencia de su empresario, se introduce un 
sistema especial para los trabajadores sin tener que esperar a la reforma del Derecho de in-
solvencia que, en ese momento, se consideraba necesaria en varios Estados miembros pero 
que, a corto plazo, parecía difícil de realizarse. A tal fin, obligaba a los Estados miembros 
a crear un organismo que garantizase a los trabajadores asalariados, cuyo empresario fuese 
insolvente, el pago de los créditos adeudados por contratos de trabajo o relaciones laborales 
correspondientes a la remuneración por un periodo de tiempo determinado.

Así la Directiva del Consejo 80/987/CEE marca el inicio de lo que se ha denominado 
«exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas» y establece la prohi-
bición de mantener la cobertura de las pensiones a través de fondos internos, obligando a 
las empresas a instrumentar los compromisos adquiridos con sus trabajadores por medio, 
entre otras alternativas, de un plan de pensiones13.

La segunda Directiva a destacar por su importancia, es la Directiva 2003/41/CEE, de 3 
de junio, relativa a las actividades y supervisión de fondos de pensiones de empleo. Esta 
Directiva pretende, en beneficio de los derechos de futuros pensionistas, favorecer la ges-
tión eficaz y la solvencia financiera de aquellas instituciones que constituyen fondos de 
pensiones14.

13 Como aplicación de lo contemplado en dicha Directiva, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco aprobó la Instrucción 1/2002, de 25 de noviembre, sobre la exteriorización 
de los compromisos por pensiones empresariales a través de la figura de las Entidades de Previsión Social 
Voluntaria (Boletín Oficial del País Vasco número 233, de 5 de diciembre de 2002). 
14 La aprobación por parte del Gobierno Vasco del Decreto 92/2007, tal y como se recoge en su exposición 
de motivos, tiene entre sus objetivos la transposición de lo contemplado en la referida Directiva al siste-
ma de previsión social de Euskadi para garantizar la solvencia de las EPSV y la de los derechos de las per-
sonas que han confiado en el sistema (Boletín Oficial del País Vasco número 115, de 15 de junio de 2007).
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No obstante, la aplicación de dichas Directivas no estuvo exenta de problemas en su apli-
cación, siendo las principales dificultades las que a continuación se enumeran:

— El concepto de insolvencia contenido en la Directiva.
— La complejidad de las medidas introducidas para marcar el alcance de las garantías de 

los trabajadores.
— Los casos de insolvencia en situaciones que involucren a distintos Estados.

Por último, consciente de la importancia de la materia, en la actualidad en el marco de la 
Administración comunitaria se sigue trabajando en diversos proyectos que, en función de 
su versión definitiva, podrán tener una mayor o menor influencia, en el sector de la pre-
visión:

— La Directiva sobre el régimen de la supervisión prudencial de las entidades de segu-
ros, conocida como «Solvencia II».

— La propuesta de implementación del programa comunitario de Lisboa en lo relativo a 
la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria.

2.2.2. Marco en Euskadi

El artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye competencia exclu-
siva a Euskadi en materia de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social.

En Euskadi, el proceso legislativo se plasmó con la aprobación por el Parlamento Vasco 
de la Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, la 
cual constituye la normativa sustantiva básica en materia de previsión social complemen-
taria de Euskadi.

Por medio de dicha Ley 25/1983, se trata, como señala la propia Exposición de Motivos, 
de: «… establecer un nuevo marco legislativo que sustituya al actual, adecuándolo a las 
peculiaridades propias del País y modernizando la actuación de la Administración, bus-
cando que en la relación Administración Mutualismo primen factores de eficacia, de-
sarrollo y progresismo».

Esta norma regula y desarrolla por primera vez en el Estado un campo amplio y poco re-
glado (únicamente por Estados europeos), con el fin último de fomentar la libertad de 
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actuación y desarrollo de estas Entidades y, muy especialmente, de velar, en todo mo-
mento, por los derechos de los asociados.

Con el deseo de ordenar y desarrollar el marco de actuación, ya en el título de la Ley y 
denominación de su objeto, se crea el concepto EPSV, todo ello con afán de integrar las 
múltiples experiencias e instituciones de diversa índole cuyo fin último es proteger a los 
asociados frente a eventos que puedan poner en peligro su vida, recursos o actividad pro-
fesional.

El Reglamento de desarrollo de la Ley 25/1983, de marcado carácter descriptivo y enun-
ciativo, se aprueba por Decreto 87/1984 del Departamento de Sanidad y Seguridad So-
cial, de 20 de febrero. Así, de conformidad con las remisiones contenidas en diversos 
preceptos de la Ley 25/1983, el Reglamento desarrolla y profundiza en diversas cuestio-
nes, entrando a definir de manera más concreta, no sólo los principios de gestión y cons-
titución de las Entidades, sino aspectos más específicos como el funcionamiento de la 
EPSV o la regulación de los Órganos de Gobierno.

Estos dos textos normativos definen la base y el marco normativo de las EPSV en Eus-
kadi. Las distintas situaciones planteadas en su funcionamiento han sido tratadas y acla-
radas por medio de diversas circulares y han terminado configurando la natural evolución 
de estas Entidades.

Finalmente, completa esta regulación el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se 
regula el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV, que, sin duda, ha supuesto 
un hito legislativo importante para la regulación de dichas Entidades. Entre otros as-
pectos, se recoge el derecho a la información y defensa de los socios y beneficiarios, 
se establecen criterios para la inversión, se refiere también a las facultades de control 
sobre el estado económico financiero de las Entidades y se establece la obligación de 
que en un plazo máximo de 24 meses desde su entrada en vigor (16 de junio de 2007), 
aquellas personas que actúen como miembros de la Junta de Gobierno y de la Direc-
ción de las EPSV, acrediten un determinado nivel de conocimientos en previsión so-
cial.

2.3. Normativa E scal

El análisis de los aspectos fiscales de la previsión social complementaria debe contem-
plar tres supuestos en los que un mismo hecho va a tener distinto efecto:
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— La tributación de las propias entidades de previsión en la medida que están sujetas a 
obligaciones de carácter tributario.

— La tributación de los socios promotores o protectores de las referidas instituciones, 
que, sin obtener un beneficio directo, contribuyen a su mantenimiento y desarro-
llo. Teniendo en cuenta que las aportaciones que realizan este tipo de socios no están 
vinculadas al derecho a percibir prestaciones futuras, únicamente será necesario anali-
zar si desde un punto de vista fiscal estas aportaciones tienen algún tipo de consecuen-
cia para los mismos.

— La tributación de los socios de número o de sus beneficiarios. En este caso deberán 
analizarse las consecuencias fiscales que podrían derivarse en dos momentos tempo-
rales distintos, esto es, en el momento de realizar las aportaciones y en el momento de 
percepción de la prestación.

Debe tenerse en cuenta que en Euskadi la capacidad normativa y recaudatoria principal 
en el ámbito fiscal recae sobre las tres Administraciones forales de los Territorios Históri-
cos (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia). De hecho, cada una de ellas tiene capacidad para regu-
lar de forma propia los dos supuestos descritos. No obstante, en los aspectos que a conti-
nuación se desarrollarán, las tres legislaciones son muy similares, si no idénticas.

2.3.1. Régimen de tributación de las EPSV

Figura 2.1

IS

Régimen fiscal especial

— Tipo, 0%.
— Derecho a devolución retenciones de rendi-

mientos del capital mobiliario, salvo activos fi-
nancieros con relación única en origen (p.e., 
deuda pública emitida al descuento).

Resto

— Tipo reducido: 21% (THB y THA), y 25% (THG).

IVA
ITP y ADJ

IAE
IMIVTNU

Exentas
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La normativa del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS), establece la tributación al 
tipo del 0% de aquellas EPSV que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en 
las Normas Forales que regulan el régimen fiscal especial. Es decir, de aquellas Entida-
des que otorgan pensiones por jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, enfer-
medad grave, desempleo de larga duración y dependencia. Dichas Entidades podrán so-
licitar la devolución de las retenciones soportadas por la percepción de rendimientos del 
capital mobiliario, con la excepción de las correspondientes a los rendimientos implíci-
tos de activos financieros con retención única en origen, es decir, productos en los que el 
precio de compra se reduce por la rentabilidad que generan durante su vida (por ejemplo 
la deuda pública emitida al descuento).

Aquéllas EPSV que no otorguen pensiones tributarán al tipo reducido del 21% (el tipo será 
el 25% para aquellas EPSV sometidas a la normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa).

En lo referente a otros impuestos, las EPSV están exentas de los siguientes:

— Impuesto sobre el Valor Añadido.
— Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
— Impuesto sobre Actividades Económicas.
— Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-

bana.

2.3.2.  Régimen de tributación de los socios promotores 
o protectores

Este apartado únicamente tiene cabida en aquellas Entidades o instrumentos promovidos 
al amparo del sistema de empleo.

Como norma general y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del IS, las aportacio-
nes realizadas a las entidades o instrumentos de previsión por los protectores o promo-
tores a favor de sus empleados tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible, 
cuando las mismas se imputen a los mismos como rendimiento del trabajo personal.

Excepcionalmente, en los siguientes supuestos, las aportaciones realizadas podrán ser 
consideradas gasto deducible a efectos del IS sin necesidad de imputar las mismas a los 
socios de número u ordinarios:
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Figura 2.2

IS: Aportaciones

— Norma general: gasto deducible.
— Casos especiales:

• Compromisos anteriores al 17 de septiembre de 1986.
• Aportaciones extraordinarias para garantizar las pres-

taciones en curso o se haya puesto de manifiesto un 
déficit.

— Deducción general del 10% de aportaciones. Requisitos:

• Afecten al colectivo.
• Base de la deducción máxima por trabajador, 

8.000 euros/año.
• Empresa = promotor de la EPSV.

— Deducción extraordinaria del 50% de nuevas aportacio-
nes o del incremento sobre el año N – 1:

• Sólo THB y THA.
• Período: 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 

2011.
• Sobre aportaciones obligatorias en virtud convenio, 

acuerdo colectivo o disposición equivalente. N/A so-
bre aportaciones voluntarias.

• Máximo: 200 euros/trabajador.

— Compromisos o pactos anteriores al 17 de septiembre de 1986.
— Aportaciones realizadas con carácter extraordinario que sean necesarias para garanti-

zar las prestaciones en curso o los derechos que incluyan regímenes de prestación de-
finida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a través de las revisiones ac-
tuariales, la existencia de un déficit.

Por otro lado, la normativa del IS contempla la posibilidad de aplicar una deducción en 
la cuota líquida del Impuesto del 10% de las aportaciones empresariales imputadas a los 
trabajadores siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

— Que las aportaciones afecten al colectivo de trabajadores.
— Que las aportaciones realizadas a favor de cada trabajador no superen los 8.000 euros 

anuales.
— Que las aportaciones se realicen a una Entidad que actúe como instrumento de previ-

sión social en la que la empresa actúe como socio promotor.

Adicionalmente, y únicamente para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2011, en las normativas de los Territorios 
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Históricos de Álava y Bizkaia, las nuevas aportaciones a instrumentos de previsión o las 
aportaciones que supongan un incremento porcentual de la aportación respecto al período 
anterior realizadas como consecuencia de convenio, acuerdo colectivo o disposición 
equivalente generarán una deducción de la cuota del IS igual al 50% de las cantidades 
aportadas durante el período impositivo con el límite máximo de 200 euros por trabaja-
dor. Las aportaciones empresariales realizadas de forma voluntaria por encima de lo con-
templado en convenio, acuerdo colectivo o disposición equivalente no generarán este de-
recho a reducir el importe a pagar por el IS.

2.3.3.  Régimen de tributación de los socios de número u ordinarios

Figura 2.3

1. Momento de las aportaciones, realizadas por:

— Promotor →  Rendimiento del trabajo (retribución en especie) 
y reducción en la base = sin incidencia fiscal)

— Socio de número u ordinario → Reducción de la base imponible

2. Período de mantenimiento →  Sin incidencia fiscal

3. Momento de la percepción → Rendimiento del trabajo

2.3.3.1. Momento de las aportaciones

Es necesario diferenciar entre aquellas aportaciones realizadas por la empresa a favor de 
sus empleados y aquéllas realizadas directamente por éstos.

2.3.3.1.1. Aportaciones realizadas por el promotor o protector

Tienen la consideración de rendimiento de trabajo en especie a efectos del IRPF y 
el empleado deberá declararlas como tales en su declaración del IRPF, si bien, dado 
que las aportaciones (ver apartado 3.3.1.3) serán reducidas de la base imponible del 
IRPF no tienen impacto fiscal alguno en el importe a pagar en el IRPF del socio or-
dinario.

Por otro lado, y aun cuando como norma general los rendimientos del trabajo están so-
metidos a retención a efectos del IRPF, la empresa (socio promotor) deberá excluir de la 
base de cálculo del porcentaje de retención el importe de las aportaciones realizadas en 
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la medida en que no superen la cuantía máxima que puede ser objeto de reducción de la 
base imponible del IRPF del empleado.

2.3.3.1.2. Aportaciones realizadas por el socio ordinario

En la medida en que se realizan con cargo a su propio patrimonio, no tienen la considera-
ción fiscal de renta a efectos del IRPF.

2.3.3.1.3. Reducción en la base imponible

Los socios de número tienen derecho a aplicar una reducción en la base imponible 
del IRPF tanto por las aportaciones realizadas por ellos mismos como por aquéllas 
realizadas por el empresario que hayan tenido la consideración de rendimientos del 
trabajo, siempre y cuando tengan como cobertura alguna de las siguientes contingen-
cias:

— Jubilación.
— Fallecimiento.
— Incapacidad permanente.
— Dependencia.
— Desempleo de larga duración.
— Enfermedad grave.

Los límites fiscales que se establecen, tanto para las aportaciones personales del so-
cio como para las contribuciones empresariales, se computan por separado, y son las si-
guientes:

— Una reducción en la base imponible del IRPF de hasta 8.000 euros al año por las apor-
taciones (contribuciones) que cada año se realicen a un instrumento de previsión.

— Para los socios mayores de cincuenta y dos años, el límite anterior se incrementa en 
1.250 euros por cada año de edad del socio o trabajador que exceda de los cincuenta 
y dos, con el límite máximo de 24.250 euros para el socio de sesenta y cinco años o 
más.

Los importes no reducidos en el ejercicio de su aportación pueden ser reducidos en los 
cinco ejercicios siguientes.
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Adicionalmente, en línea con lo comentado en el último párrafo del anterior apar-
tado 3.2, únicamente para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero 
de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2011, en las normativas de los tres Territorios 
Históricos, las nuevas aportaciones de los trabajadores a instrumentos de previsión 
empresarial o las aportaciones que supongan un incremento porcentual de la aporta-
ción respecto al período anterior realizadas como consecuencia de convenio, acuerdo 
colectivo o disposición equivalente generarán una deducción de la cuota del IRPF 
igual al 50% de las cantidades aportadas durante el período impositivo con el límite 
máximo de 200 euros por trabajador. Las aportaciones del trabajador realizadas de 
forma voluntaria por encima de lo contemplado en convenio, acuerdo colectivo o dis-
posición equivalente no generarán el derecho a reducir el IRPF a pagar del ejercicio.

2.3.3.1.4. Otras reducciones

Con independencia de las reducciones anteriores, se permite al contribuyente reducir su 
base imponible en un importe anual máximo de 2.400 euros por las aportaciones realiza-
das a un instrumento de previsión en el que su cónyuge o pareja de hecho sea socio ordi-
nario, siempre y cuando este último (i) no obtenga rendimientos del trabajo o de activida-
des económicas, o (ii) cuando sean inferiores a 8.000 euros.

Las aportaciones realizadas a sistemas de previsión constituidos a favor de personas con 
discapacidad por el cónyuge, pareja de hecho u otros familiares, hasta el tercer grado in-
clusive, podrán ser reducidas de la base imponible del IRPF del aportante con el límite 
individual de 8.000 euros. La cuantía máxima de la reducción aplicable por las aportacio-
nes realizadas por el propio minusválido como por el tercero emparentado con el mismo 
se establece en 24.250 euros. Se condiciona la aplicación de esta reducción a que las per-
sonas con discapacidad sean los beneficiarios de manera única e irrevocable para todas 
las contingencias, salvo la de muerte.

Supuesto práctico 1

Contribuyente de 56 años casado en régimen de gananciales. El matrimonio ha obte-
nido las siguientes rentas durante el ejercicio:

— Rendimientos netos del trabajo del contribuyente: 20.000 euros, incluyendo una 
aportación a una EPSV a su favor por importe de 2.000 euros.

— Rendimientos netos de actividades económicas de su cónyuge: 3.000 euros.
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Durante el ejercicio el contribuyente ha aportado 1.500 euros a una EPSV en la que 
figura como socio y 2.000 euros a favor de una en la que participa su esposa.

Determinar las implicaciones fiscales de dichas aportaciones según la normativa del 
IRPF expuesta.

El contribuyente podrá reducir su base imponible en los siguientes importes:

— 1.500 euros por las aportaciones que el contribuyente realizada a la EPSV en la que fi-
gura como socio de número (límite de 8.000 euros + 4 × 1.250 euros).

— 2.000 euros por las aportaciones que la empresa realiza a su favor.
— 2.000 euros por las aportaciones realizadas a una EPSV a favor de su cónyuge.

Supuesto práctico 2

Mismos datos que en el supuesto anterior con las siguientes variantes:

— El matrimonio tiene una hija con una minusvalía física legalmente reconocida del 
65%.

— La hija del matrimonio ha aportado 3.000 euros a una EPSV en la que figura como 
socio.

— El padre ha aportado 2.000 euros a una EPSV a favor de su hija.

Considerando que la hija del contribuyente se aplica en su declaración del IRPF la 
máxima reducción posible por las aportaciones realizadas a la EPSV, determinar las 
implicaciones fiscales de las aportaciones realizadas por el contribuyente.

El contribuyente podrá reducir su base imponible en los siguientes importes:

— 1.500 euros por las aportaciones que el contribuyente realizada a la EPSV en la que fi-
gura como socio de número (límite de 8.000 euros + 4 × 1.250 euros).

— 2.000 euros por las aportaciones que la empresa realiza a su favor.
— 2.000 euros por las aportaciones realizadas a una EPSV a favor de su cónyuge.
— 2.000 euros por las aportaciones realizadas a una EPSV a favor de su hija.
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2.3.3.2. Momento de la percepción

Las normativas de los distintos instrumentos de previsión únicamente permiten el cobro 
de prestaciones cuando acaece la contingencia y se opta, en su caso, por pasar a la situa-
ción de pasivo. Esta opción, evidentemente, no se exige en el caso de fallecimiento del 
socio.

Adicionalmente, en las EPSV otro supuesto, muy poco frecuente en la previsión so-
cial complementaria del sistema empleo, se da cuando el socio de número u ordinario 
ejercita su derecho a la baja voluntaria, una vez completado el período mínimo de 10 
años de antigüedad en la misma, siempre y cuando así lo recojan los Estatutos de la 
Entidad.

De acuerdo a la normativa fiscal, hasta el momento que se perciben los derechos econó-
micos15, total o parcialmente, no se produce renta alguna a favor del socio de número que 
deba someterse a tributación.

De acuerdo con la normativa del IRPF, las cantidades percibidas por el socio y los bene-
ficiarios tienen la consideración de rendimientos del trabajo.

Como norma general, el rendimiento íntegro del trabajo está constituido por la totalidad 
de los rendimientos definidos como tales en la normativa del IRPF.

No obstante, cuando se trate de la primera prestación por una misma contingencia, siem-
pre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación (condición no 
exigida para prestaciones por invalidez o dependencia) el importe a integrar será del 60% 
de lo percibido. A estos efectos se considera primera prestación el conjunto de cantidades 
percibidas en forma de capital en un único ejercicio por el acaecimiento de cada contin-
gencia, con independencia del instrumento de previsión del que se perciban los importes. 
Por lo tanto, a efectos de aplicar el porcentaje de integración del 60% no deberá compu-
tarse únicamente el importe cobrado en primer lugar por el acaecimiento de una contin-
gencia sino todos aquellos cobros posteriores que, dentro del año fiscal, se perciban por 
la misma contingencia.

15 Estos derechos económicos están exentos del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que no computarán 
a efectos de determinar la base imponible de este impuesto. No obstante, se deberá tener en cuenta su 
valor para determinar la obligación de declarar en el referido impuesto.
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En las sucesivas prestaciones16 por la misma contingencia, el importe de integración del 
60% será de aplicación cuando hubieran transcurrido cinco años desde que se cobró la 
anterior prestación por esa misma contingencia y las aportaciones satisfechas guarden 
una periodicidad y regularidad suficientes17.

En el supuesto que la forma de cobro se establezca como mixta, el porcentaje integrador 
del 60% sólo será aplicable a la parte recibida en forma de capital.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que las EPSV, si así lo contemplan los Estatutos, 
permiten la devolución de sus derechos económicos una vez completado el periodo de 
10 años (rescate) o en supuestos de baja forzosa, en estos supuestos el legislador también 
permite aplicar la integración del 60%.

En consecuencia, de conformidad con este sistema, el porcentaje de integración del 60% 
podrá aplicarse a un rescate cobrado en forma de capital motivado por la baja voluntaria 
del socio una vez transcurridos los 10 años de permanencia y a una posterior prestación 
por jubilación percibida en forma de capital.

En lo que se refiere al régimen especial de minusválidos, la norma declara exentas con el 
límite de hasta tres veces el salario mínimo interprofesional las percepciones que se reci-
ban en forma de renta.

Por último, debe destacarse que la norma permite no incluir en la base imponible del 
IRPF las cantidades percibidas como consecuencia de la baja voluntaria o forzosa o de 
la disolución y liquidación de la EPSV cuando, en el plazo de dos meses, las cantidades 
percibidas se aporten íntegramente a otra EPSV.

Supuesto práctico 3

Contribuyente que en el ejercicio «n» percibe 10.000 euros en forma de capital por 
la baja voluntaria de la EPSV de la que es socio por haber transcurrido el plazo de 
10 años. En dicho ejercicio integra el 60% del importe percibido en su base imponi-

16 Se consideran sucesivas prestaciones aquellas que el sujeto pasivo perciba por una misma contingencia 
en un único ejercicio.
17 Se entenderá que las aportaciones satisfechas guardarán una periodicidad y regularidad suficientes 
cuando el período medio de permanencia sea superior a la mitad del número de años transcurridos entre la 
fecha de la percepción y la fecha de la primera aportación.
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ble. Posteriormente, en el ejercicio «n+3» al cumplir 65 años recibe, por motivos de 
su jubilación, 6.000 euros en forma de capital de otra EPSV.

Determinar las implicaciones fiscales que se derivan por las cantidades percibidas du-
rante el año «n + 3».

El contribuyente aplicó el porcentaje de integración del 60% sobre las cantidades perci-
bidas por el ejercicio del derecho del socio a darse de baja voluntariamente de la EPSV 
por el transcurso de 10 años. Posteriormente en el año «n + 3» cobra otra cantidad de 
una EPSV por el acaecimiento de la contingencia de jubilación. Al tratarse de prestacio-
nes cobradas como consecuencia del transcurso de 10 años (ejercicio «n») y la jubilación 
(ejercicio «n + 3»), no es necesario que transcurran 5 años entre ambos cobros para po-
der aplicar la integración del 60%, ya que las circunstancias que justifican las percepcio-
nes son diferentes.

2.4.  Deberes y responsabilidades de los miembros 
de las juntas de gobierno. Régimen sancionador

Sin perjuicio de lo anterior, se exponen a continuación, a modo de resumen, los de-
beres y responsabilidades principales de las Juntas de Gobierno de las EPSV (en ade-
lante, Juntas de Gobierno), y, en consecuencia, de sus miembros, establecidos por la 
normativa.

Además de los deberes y responsabilidades que, con carácter general, surgen de la Ley y 
Reglamento de las EPSV y lo establecido en los propios Estatutos de la Entidad, ha sido 
el reciente Decreto del Gobierno Vasco 92/2007, conocido como «Decreto de activida-
des», el que ha establecido como su fin principal conseguir que las EPSV, así como los 
planes de previsión que las integran, ofrezcan un marco de actuación más eficaz, solvente 
y riguroso, en beneficio de los socios ordinarios y de los derechos de los beneficiarios de 
las prestaciones.

Adicionalmente a las funciones y obligaciones específicas que el Decreto 92/2007 
dispone para las Juntas de Gobierno en sí mismas, merece especial mención la pre-
visión contenida en este mismo texto normativo, concretamente en su artículo 2, en 
relación con la cualificación y formación exigible a los miembros de las Juntas de 
Gobierno (así como a los miembros de la Dirección, en su caso), y que se expone a 
continuación.
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2.4.1.  CualiE cación y formación de los órganos de gobierno

Todos los miembros de la Junta de Gobierno y de la Dirección, en caso de que ésta 
exista, deberán acreditar un nivel mínimo de conocimientos en previsión social, siendo 
preciso para ello cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

— Experiencia, debidamente acreditada, de al menos tres años en el sector de previsión social.
— Titulación suficiente. A estos efectos, se entenderá por titulación suficiente la acredita-

ción de una licenciatura, diplomatura o similares.
— Acreditación de formación en previsión social. Las personas que carezcan de expe-

riencia y titulación deberán obtener la acreditación que otorguen los cursos de forma-
ción sobre previsión social realizados al efecto; cursos estos que serán impartidos por 
instancias capacitadas y debidamente autorizadas por el Gobierno Vasco.

Cabe mencionar en este punto, que la elaboración del presente Manual obedece precisa-
mente a la acreditación de formación que, en relación con la previsión social, se viene 
exigiendo a los miembros de la dirección efectiva de las EPSV. Dada la reciente intro-
ducción de tal requisito por parte de la normativa aplicable a las EPSV, este manual cons-
tituye, por tanto, una primera experiencia en este ámbito.

No obstante, esta necesaria cualificación no condicionará los derechos de sufragio activo 
y pasivo de los miembros de los Órganos de Gobierno de las EPSV. Para ello, los nuevos 
cargos que se incorporen a dichos Órganos contarán con un año de plazo para la obten-
ción de la citada cualificación.

2.4.2. Cuentas anuales e informe de gestión

La Junta de Gobierno deberá presentar anualmente a la Asamblea General, para su apro-
bación, las Cuentas Anuales auditadas, así como un Informe de gestión del ejercicio.

Dicho Informe de gestión deberá contener unas menciones mínimas:

— Una evaluación de los mercados financieros.
— Rentabilidad neta obtenida en el ejercicio por la Entidad y por cada plan y una com-

paración con el objetivo anual de rentabilidad esperada, recogido en la declaración de 
principios de inversión, por cada plan.
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— Número de socios ordinarios y beneficiarios de cada plan.

— Cuotas recaudadas, patrimonio acumulado y prestaciones abonadas y desglosadas por 
modalidades y por plan.

— Modificaciones que se hayan producido en los Estatutos o Reglamentos.

— Altas, bajas, movilizaciones y traslados de cada plan.

— Inversiones desglosadas por cada plan, detallando aquéllas realizadas en valores no 
negociados en un mercado regulado emitidos por los promotores o protectores de los 
planes de previsión, justificando su idoneidad.

— Cualquier otra información relevante sobre la marcha de la Entidad.

En cualquier caso, tanto las Cuentas Anuales como el Informe de gestión deberán reflejar 
una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Entidad.

2.4.3. Aprobación de la política de inversión

La Junta de Gobierno aprobará la política de inversión de la Entidad, a través de una 
Declaración escrita de Principios de Inversión, que será revisada al menos cada tres 
años por la propia Junta de Gobierno, pudiendo modificarse en función de la evolución 
de los mercados u otras variables, debiendo velar, en todo caso, por la aplicación de las 
normas estatutarias y asumiendo las responsabilidades que de dicha decisión se deri-
ven.

La citada Declaración de Principios deberá cumplir con una serie de requisitos y re-
girse por determinadas reglas que, por su especificidad, serán desarrollados en el apar-
tado 3.2.1. Declaración de Principios de Inversión del Título III de este Manual.

La modificación de la Declaración de Principios requerirá el acuerdo adoptado al efecto 
por la Junta de Gobierno, del cual deberá darse cuenta en la primera Asamblea General 
que se celebre.

Deberá establecerse el régimen que regule las inversiones en instrumentos financieros a 
fin de que cada transacción relacionada con la Entidad pueda reconstruirse con arreglo a 
su origen, las partes que participen, su naturaleza y el tiempo y lugar en que se haya rea-
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lizado, así como que los activos de la sociedad se inviertan con arreglo a sus Estatutos y 
a las disposiciones legales vigentes18.

2.4.4. Autorización de gestión, depósito y custodia por terceros

La Junta de Gobierno debe resolver, mediante el acuerdo correspondiente, sobre la auto-
rización de la contratación de la gestión, depósito y custodia de los activos financieros en 
que se materialice el patrimonio de los planes de previsión, con entidades de créditos, so-
ciedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, empresas de inversión o entida-
des aseguradoras que operen en el ramo de vida.

2.4.5. Régimen sancionador

Con el establecimiento de un régimen disciplinario propio, se cierra la regulación de las 
EPSV. Dicho régimen presenta las siguientes características esenciales:

2.4.5.1. Objeto

Serán objeto de sanción administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles 
de conformidad con las disposiciones del derecho común, las infracciones de las normas 
sobre EPSV y de las normas estatutarias de la Entidad, cuando resulten perjudiciales para 
los asociados.

2.4.5.2. Tipos de infracciones

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves en los términos que se ex-
pondrán a continuación. En este sentido, debe tenerse en cuenta que en los casos de rein-
cidencia en la misma infracción dentro de un periodo de 4 años, la misma será calificada 
con arreglo a la inmediata superior.

18 En este sentido, se faculta al Departamento de Hacienda y Administración Pública para establecer los 
requisitos mínimos que deberán cumplir los sistemas de control de gestión y control de riesgos a que hace 
referencia este párrafo, así como la forma en que deba informarse de la existencia y funcionamiento de di-
chos sistemas.
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— Infracciones leves. Se considerarán como tales:

• La información inexacta o inadecuada a los asociados, realizada con omisión de la 
diligencia que exige la naturaleza de la obligación.

• La demora superior a un mes en el cumplimiento de los plazos fijados en esta nor-
mativa para la presentación de documentos.

• Otros incumplimientos de los Estatutos o disposiciones complementarias que no se 
califiquen expresamente como graves o muy graves.

— Infracciones graves. Se considerarán como tales:

• El incumplimiento de la separación en la personalidad jurídica de las EPSV con sus 
entidades promotoras o protectoras.

• El incumplimiento por parte de la Entidad de las normas estatutarias que causen 
perjuicios a los asociados.

• El funcionamiento como EPSV por aquellas entidades no inscritas en el Registro 
especial.

• No llevar a la práctica alguna de las opciones previstas en caso de baja de un socio 
tal y como lo establece la normativa.

• La no celebración de la Asamblea anual ordinaria y subsiguiente rendición de cuen-
tas.

• El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos de Go-
bierno.

• No hacer efectivas las cuotas o aportaciones que la Entidad establezca.
• El incumplimiento de los demás deberes que resulten de las normas legales y esta-

tutarias.

— Infracciones muy graves. Se considerarán como tales:

• La información inexacta o inadecuada a los asociados cuando ésta sea realizada 
con omisión de la diligencia que exige la naturaleza de la obligación y cuando ésta 
se haya realizado con voluntad maliciosa y concurra delito.

• El incumplimiento en lo que respecta la necesaria estructura y composición demo-
crática de los Órganos de Gobierno.

• Los actos que impliquen una desvirtuación del principio de solvencia inherente a 
estas Entidades.
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2.4.5.3. Sanciones

Las sanciones administrativas que podrán imponerse por las infracciones descritas en el 
apartado inmediatamente anterior son:

— Para las faltas leves: apercibimiento y multa de hasta 300,50 euros.
— Para las faltas graves: multas de entre 300,51 euros a 3.005,06 euros y suspensión del 

cargo de los responsables.
— Para las muy graves: multas de hasta 12.020,24 euros o el 50% de la infracción si ésta 

es cifrable, destitución del cargo de los responsables y disolución de la Entidad. La 
suspensión y destitución del cargo a los responsables se aplicará en caso de reiterado 
incumplimiento de la normativa vigente.

2.4.5.4. Órganos competentes

Los órganos competentes para la imposición de las sanciones administrativas correspon-
dientes son los siguientes:

— El Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social para el apercibimiento, las sanciones 
pecuniarias de hasta 300,5 euros y la suspensión del cargo a los responsables.

— El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para las sanciones pecuniarias de 
hasta 3.005,06 euros y la destitución del cargo a los responsables.

— El Gobierno Vasco para las sanciones pecuniarias superiores y la disolución de la En-
tidad.

2.4.5.5. Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador será aquél que se halle regulado en la normativa vigente en 
cada momento en Euskadi sobre Procedimiento Administrativo.

No obstante, el apercibimiento y multa de hasta 300,50 euros podrán imponerse previa 
audiencia del interesado, sin necesidad de tramitación de expediente sancionador.
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3.1.  Principales características de los sistemas 
de pensiones capitalizados

Como se ha comentado a lo largo del presente documento, las EPSV, en el marco de su 
gestión y cobertura de las diferentes contingencias contempladas, utilizan determinados 
conceptos englobados en lo que se conoce como matemáticas financieras. A continuación 
se describen algunos de los conceptos más relevantes:

3.1.1. Capitalización de las aportaciones

En el sistema de capitalización, cada individuo va realizando aportaciones que van gene-
rando una rentabilidad. El importe así generado, reducido en la cuantía de los gastos im-
putables, se destinará a atender las percepciones futuras del individuo aportante. Cada su-
jeto aporta para su futuro, no se genera una vinculación entre generaciones.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que estos instrumentos de previsión, en función 
del compromiso adquirido19, pueden estar asumiendo riesgos biométricos (aquéllos que 
dependen de la edad o las circunstancias de los sujetos; fallecimiento, supervivencia…) 
y, por lo tanto, pueden producirse desviaciones en los cálculos actuariales realizados, que 
no dejan de ser estimaciones sobre una base estadística. Por lo tanto, los instrumentos de-
ben constituir un margen en el importe capitalizado existente en cada momento que per-
mita atender cualquier desviación que se pueda presentar.

El riesgo asumido por estos instrumentos puede ser reducido para evitar que las posibles 
desviaciones puedan generar problemas de liquidez o solvencia. Así, las EPSV pueden 

19 Por ejemplo en los supuestos de prestación definida, ver apartado 1.4.2.

3 Principios básicos de la inversión 
del patrimonio de la entidad
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ceder los riesgos vía reaseguro a través de la Federación, que tiene, entre sus funciones, 
establecer dicho plan para sus Entidades federadas.

3.1.2. Tipo de interés e inO ación

En los sistemas de previsión de capitalización la rentabilidad neta de las inversiones en 
que se instrumente las cantidades aportadas vendrá determinada por el interés que cada 
una de ellas genere a lo largo del tiempo.

El sistema de capitalización en estos instrumentos, dado que durante el período de acu-
mulación no se retira importe alguno, es el conocido como de interés compuesto, es de-
cir, la rentabilidad de las inversiones no se retira y se acumula al capital inicial para ge-
nerar, a su vez, nueva rentabilidad.

Adicionalmente, otro factor a tener en cuenta debe ser la inflación, es decir, la pérdida 
de valor del dinero en el tiempo, lo que podríamos entender como rentabilidad negativa 
de las inversiones en el sentido de que supone una pérdida de valor de la inversión por el 
mero transcurso del tiempo. Este riesgo debe ser tenido en cuenta como una variable más 
a la hora de determinar las inversiones a realizar.

Es decir, que combinando interés o rentabilidad generada e inflación acumulada se llega 
al concepto de rentabilidad real de la inversión.

3.1.3. Capital E nanciero

Se entiende por capital financiero el valor o medida de un bien económico considerado 
en el momento en que dicho bien está disponible. De esta definición se deduce que un ca-
pital financiero está constituido por dos magnitudes: la cuantía o valor monetario del bien 
económico y el momento de su disponibilidad. De esta forma, a lo largo del presente ca-
pítulo se utilizarán las siguientes nomenclaturas:

C = Cuantía o valor monetario del bien económico
t = Momento de la disponibilidad o vencimiento

Quedando el capital financiero definido como Ct.
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De lo anterior se desprende que un capital financiero no depende exclusivamente de la 
cuantía o valor monetario sino también del tiempo en que este esté disponible. De esta 
forma, es comúnmente asumido en la práctica financiera que, en líneas generales y a 
igualdad de cuantía, se preferirá aquel capital financiero con disponibilidad más próxima 
al momento actual. Es decir, será preferible un capital de 10.000 euros hoy que un capital 
de 10.000 euros dentro de un año. Este hecho constituye el principio básico de la prefe-
rencia de liquidez y es la base sobre la que se sustentan tanto las matemáticas financieras 
como el objeto social de las instituciones de previsión social, entre las que se encuentran 
las EPSV.

En consecuencia, será necesario establecer las reglas de equivalencia adecuadas para de-
terminar las relaciones entre diferentes capitales financieros. Es decir, las reglas de refe-
rencia para poder elegir entre 10.000 euros hoy y 12.000 euros dentro de un año. Para es-
tablecer dichas reglas de equivalencia se utiliza el interés financiero.

3.1.4. Interés E nanciero

De acuerdo con lo anterior, el interés financiero se puede definir como el valor de la utili-
zación del dinero durante un periodo de tiempo. Dicho de otra forma, todo capital o suma 
de dinero produce, continuamente en el tiempo, un nuevo capital; a este nuevo capital se 
le denomina interés, representando la compensación por el disfrute del capital invertido 
o prestado.

De esta forma, cuando se invierte un capital a lo largo de un periodo de tiempo se ob-
tiene un capital adicional que será la suma del capital inicial más el interés. Matemáti-
camente:

Ct = C0 + I

donde;

Ct : Capital financiero en el momento t.
C0 : Capital financiero en el momento 0 o Capital inicial.
I : Interés.
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En la práctica, se utiliza un parámetro financiero que representa el interés proporcionado 
por una unidad monetaria y por la unidad de tiempo. Este parámetro se simboliza por la 
letra i y se denomina tipo de interés.

De esta forma, el interés se podrá expresar de la siguiente forma:

I = C0 × i
donde;

i: Tipo de interés.

En consecuencia, el capital financiero en el momento t se podrá expresar como:

Ct = C0 + C0 × i = C0 × (1 + i)

3.1.5. Operación E nanciera

Los conceptos definidos anteriormente (capital, tiempo e interés) se integran en el con-
cepto de operación financiera definida como el intercambio de un capital disponible 
en un momento determinado, por otro capital disponible en otro momento distinto, de 
acuerdo con un criterio de equivalencia establecido.

Los criterios de equivalencia que permitirán la comparación de diferentes capitales finan-
cieros son los siguientes:

— Actualización financiera: método por el cual se transforma un valor futuro en su va-
lor actual equivalente. Este método es utilizado generalmente en aquellas operaciones 
financieras que se someten al desembolso de una determinada cantidad de dinero en 
una fecha anterior a la de su vencimiento (por ejemplo, el descuento de efectos o le-
tras de cambio).

— Capitalización financiera: método por el cual se transforma un valor presente en su 
valor futuro equivalente. Este método se utiliza generalmente en operaciones en las 
que se invierte un capital en el momento inicial, con el objetivo de obtener unos rendi-
mientos futuros.
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Ambos criterios son equivalentes matemáticamente y se basan en la fórmula presen-
tada en el epígrafe anterior. De esta forma, utilizando nuestro ejemplo y asumiendo que 
la tasa de interés del mercado es de un 5% anual, utilizaremos los criterios anteriores 
para decidir entre los dos capitales financieros presentados, es decir: 10.000 euros hoy y 
12.000 euros dentro de un año.

Utilizando el criterio de capitalización financiera, calcularemos a cuanto equivale el capi-
tal financiero de 10.000 euros hoy si lo invertimos a un año:

Ct = C0 × (1 + i)
Ct = 10.000 × (1 + 5%) = 10.500

Que es inferior al capital consistente en 12.000 euros a un año. En consecuencia, elegi-
ríamos el segundo capital financiero.

Utilizando el criterio de actualización financiera, calcularemos a cuanto equivale el capi-
tal financiero de 12.000 euros dentro de un año, si lo dispusiéramos hoy.

12.000 = C0 × (1 + 5%)
C0 = 12.000 / (1 + 5%) = 11.429

Que, obviamente, es superior al capital consistente en 10.000 euros el día de hoy.

3.1.6. Sistemas de capitalización

En la práctica, las ESPV utilizan dos regímenes de capitalización: compuesto y simple. 
La diferencia fundamental entre ambos consiste en que, mientras que en el segundo los 
intereses generados en cada periodo no se acumulan al capital para, a su vez, producir 
nuevos intereses, sino que son abonados al final de cada periodo; en el primero, los inte-
reses producidos al final de cada periodo sí se acumulan al capital y, por lo tanto, el capi-
tal junto con los intereses producen nuevos intereses.

A continuación, se describen ambos métodos con mayor profundidad.
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3.1.6.1. Capitalización simple

Como se ha visto a lo largo del presente capítulo, si se tiene un capital inicial C0 , este ca-
pital producirá al final del periodo considerado unos intereses. En aquellos casos en los 
que estos intereses no se acumulan al capital inicial y en los sucesivos periodos única-
mente se tiene en cuenta como capital productor de intereses el inicial, se conoce como 
sistema de capitalización simple.

Matemáticamente,

Ct = C0 × (1 + n × i)

donde,

Ct : Capital financiero en el momento t.
C0 : Capital financiero en el momento 0 o Capital inicial.
n : Tiempo transcurrido desde 0 hasta t.
i : Tipo de interés.

3.1.6.2. Capitalización compuesta

Se define como el sistema de capitalización en el que los intereses se acumulan al capital 
inicial para producir a su vez nuevos intereses.

Matemáticamente,

Ct = C0 × (1 + i)n

donde,

Ct : Capital financiero en el momento t.
C0 : Capital financiero en el momento 0 o Capital inicial.
n : Tiempo transcurrido desde 0 hasta t.
i : Tipo de interés.

Para ilustrar las diferencias entre ambos sistemas de capitalización utilizaremos el ejem-
plo anterior, en el que tenemos un capital de 10.000 euros a día de hoy y el tipo de inte-
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rés del 5%. Aplicando las fórmulas anteriormente comentadas, los capitales en cada mo-
mento para cada sistema de capitalización serían:

Tiempo Capitalización 
simple

Capitalización 
compuesta

Figura 3.1

Capitalización
compuesta

Capitalización
simple

10.500 €

12 m n

C

Hoy 10.000,00 10.000,00
 1 m 10.041,67 10.040,74
 2 m 10,083,33 10.081,65
 3 m 10,125,00 10.122,72
 4 m 10.166,67 10.163,96
 5 m 10.208,33 10.205,37
 6 m 10.250,00 10.246,95
 7 m 10.291,67 10.288,70
 8 m 10.333,33 10.330,62
 9 m 10.375,00 10.372,70
10 m 10.416,67 10.414,96
11 m 10.458,33 10.457,40
 1 años 10.500,00 10.500,00
 2 años 11.000,00 11.025,00
 3 años 11.500,00 11.576,25
 4 años 12.000,00 12.155,06
 5 años 12.500,00 12.762,82
 6 años 13.000,00 13.400,96
 7 años 13.500,00 14.071,00
 8 años 14.000,00 14.774,55
 9 años 14.500,00 15.513,28
10 años 15.000,00 16.288,95

Como se puede comprobar en la tabla y gráfico anteriores, mediante el sistema de capita-
lización simple se obtienen unos capitales mayores comparando con los obtenidos por la 
capitalización compuesta en plazos inferiores a un año. Por otro lado, el capital obtenido 
al de 12 meses es el mismo con ambos sistemas. Este hecho, derivado de las diferentes 
formulaciones expuestas anteriormente, hace que las EPSV utilicen, generalmente, el sis-
tema de capitalización simple para inversiones con plazo inferior a un año y el sistema de 
capitalización compuesto para inversiones a plazos superiores, así como para el cálculo 
de las aportaciones de los socios.
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3.1.7. Concepto de renta

Una renta se define como una distribución o conjunto de capitales en la que los venci-
mientos entre dichos capitales es equidistante. En el caso particular de que los venci-
mientos sean anuales, recibe el nombre de anualidad. Algunos ejemplos de rentas son los 
cupones (intereses) que proporciona la inversión en títulos valores fija, las prestaciones 
de jubilación que recibe un socio de una EPSV, las aportaciones periódicas del socio a la 
EPSV, las amortizaciones de un préstamos, etc.

En consecuencia, la mayoría de las operaciones realizadas por una EPSV tendrán la 
forma matemática de renta, bien por parte del activo por el cobro de los cupones de las 
inversiones, por el pago de las prestaciones a sus socios o por la constitución de los capi-
tales para hacer frente a las contingencias cubiertas.

Los conceptos clave de una renta son los siguientes:

— Término: cada uno de los capitales que constituyen una renta.
— Periodo: intervalo de tiempo que hay entre dos términos consecutivos.
— Origen: momento que comienza la operación.
— Final: momento en que se extingue la operación.
— Duración: el tiempo que media entre el momento entre la creación y extinción de la 

operación.

De esta forma, en una renta derivada de una aportación inicial realizada el 1 de enero de 
2008 y consistente en la percepción de 1.000€ el día 31 de diciembre de los años 2008 a 
2013, ambos incluidos:

— Término: 1.000€.
— Periodo: anual.
— Origen: 1 de enero de 2008
— Final: 31 de diciembre de 2013
— Duración: 6 años.
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3.1.7.1. Valor capital o fi nanciero de una renta

En la práctica suele ser necesario determinar el valor de una renta en un determinado mo-
mento del tiempo. Dicho valor financiero de una renta se corresponde con el capital fi-
nanciero que, en ese momento, es equivalente a la mencionada renta. Es decir, el valor 
financiero en el momento presente de una renta consistente en el cobro de 10.000 euros 
al final de cada año, durante los próximos 10 años, se corresponderá con el importe que 
deberíamos recibir a día de hoy para que resulte equivalente a recibir la renta mencio-
nada. Para ello, será necesario valorar cada uno de los términos de la renta en el mo-
mento requerido y sumarlos. Dicha valoración dependerá del régimen de capitalización 
considerado. En el ejemplo anterior, asumiendo que el tipo de mercado es del 5%, el ca-
pital financiero ascendería a 77.217 euros o lo que es lo mismo, a día de hoy y con las 
condiciones de mercado existentes sería financieramente equivalente recibir la renta de 
10.000 euros durante 10 años o un importe en efectivo de 77.217 euros.

Si este valor se calcula en el momento origen de la renta se denomina valor actual de la 
renta, mientras que valor final es el valor calculado en el momento en que se extingue la 
renta.

3.1.7.2. Clasifi cación de rentas

Los tipos de rentas más comunes en el ámbito de las EPSV, bien en términos de los pa-
gos de las prestaciones a sus socios o las aportaciones recibidas de éstos, como en térmi-
nos de los ingresos de las inversiones en las que se materializan dichas aportaciones, son 
las siguientes:

— Atendiendo a la cuantía de los términos:

• Rentas constantes: son aquellas en las que las cuantías de los términos son fijas e 
iguales para todos ellos. Por ejemplo, una renta en la que recibimos 1.000 euros to-
dos los meses.

• Rentas variables: en aquellos casos en los que las cuantías de los términos son di-
ferentes. Generalmente dichas cuantías siguen una determinada ley de variación, 
pudiendo ser ésta en progresión aritmética o geométrica, aunque puede darse el 
caso de rentas variables sin un patrón específico. Por ejemplo aquellas rentas en 
las que la cantidad recibida es un complemento a las prestaciones por jubilación re-
cibidas de la seguridad social, cuando estas prestaciones van creciendo a ritmo de 
2% anual, o la renta percibida por el alquiler de un local cuando el precio del alqui-
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ler se va aumentando año a año en función del Índice de Precios al Consumo publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadística.

— Atendiendo a la duración de la renta:

• Rentas temporales: si la duración es finita y delimitada en el tiempo.
• Rentas vitalicias: en aquellos casos en los que la renta es pagadera durante la vida 

del socio o beneficiario.

— Atendiendo al momento de constitución de la renta:

• Rentas inmediatas: son aquéllas en las que el inicio del cobro coincide con el mo-
mento de constitución del capital. Esto es, cuando el socio cobra la prestación en el 
momento que acaece la contingencia de jubilación

• Rentas diferidas: son aquéllas en las que el inicio del cobro de la renta se difiere 
a un momento posterior a la constitución del capital. Esto es, cuando el socio en 
el momento de llegar a la edad de jubilación, siempre y cuando los Estatutos se lo 
permitan, posterga el cobro de la prestación.

3.2. Principios generales de la política de inversiones

Las EPSV deberán, dentro de su marco de gestión, decidir qué instrumentos financie-
ros utilizar y, más concretamente, en qué activos financieros invertir para materializar 
las aportaciones recibidas de sus socios con el objetivo de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas con ellos. Para ello, será necesario fijar una política de in-
versiones en base a unos principios determinados y en función de las condiciones finan-
cieras de la Entidad así como en su grado de aversión al riesgo para establecer la compo-
sición objetivo de su cartera de activos financieros (mediante la fijación de porcentajes 
máximos y mínimos que se deben destinar a cada clase de activo).

3.2.1. Declaración de los principios de inversión

El Decreto 92/2007 establece que la Junta de Gobierno aprobará la política de inversión 
de la Entidad a través de una declaración escrita de principios de inversión que se revi-
sará al menos cada tres años, pudiendo modificarse en función de la evolución de los 
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mercados u otras variables, velando, en todo caso, porque se apliquen las normas estatu-
tarias y asumiendo las responsabilidades que de dicha decisión se deriven.

Dicha declaración deberá comprender, como mínimo, lo siguiente:

— Los métodos aplicados por la Entidad para la medición de los riesgos inherentes a las 
inversiones. En este sentido, se deberán definir las metodologías para la medición de 
los diferentes riesgos que serán descritos posteriormente (riesgo de mercado, riesgo de 
crédito o contraparte, riesgo de tipo de interés, riesgo operacional, etc.), los datos uti-
lizados para su medición, el departamento responsable de llevarla a cabo y el procedi-
miento de información a la Dirección de la Entidad.

— Los procedimientos de control de dichos riesgos. En este sentido, se deberán definir 
los sistemas de control que la Entidad deberá implementar para mitigar los riesgos a 
las que se encuentra expuesta. La definición de dichos procedimientos de control de-
berá incluir las actividades de control para cada tipo de riesgo identificado, los res-
ponsables de realizar dicha actividades, los responsables de verificar el cumplimiento 
y funcionamiento real y efectivo de los controles, los límites aceptados y el sistema de 
reporte de dichos límites a la dirección, así como los planes de acción para remediar 
las posibles deficiencias de control que puedan surgir.

— La estrategia de las inversiones en función de su naturaleza, plazo y duración de los 
compromisos, analizando su congruencia. De esta forma, se deberán fijar los tipos 
de inversiones financieras que se adaptan a los objetivos de la Entidad, los criterios 
de medición de dichos objetivos, las desviaciones tolerables en la consecución de los 
mismos, el sistema de detección y supervisión de las desviaciones y los mecanismos 
de corrección de dichas desviaciones.

— Será necesario identificar los tipos de activos en los que la Entidad podrá inver-
tir, especificando expresamente los mecanismos de autorización de operaciones con 
instrumentos financieros derivados. En aquellos instrumentos derivados de cober-
tura, se deberá definir exactamente cual será el riesgo cubierto y los elementos pro-
puestos para su cobertura, así como los criterios de medición de la eficacia de la 
misma dentro de los objetivos de la Entidad. En el caso de instrumentos derivados 
de inversión, se deberán definir los objetivos de rentabilidad ajustada al riesgo que 
se pretenden conseguir con dichas inversiones, así como los mecanismos para veri-
ficar la consecución de dichos objetivos. Para todos estos productos, será necesario 
señalar su repercusión en el perfil de riesgo y el importe que se derive de sus com-
promisos.

— Deberá señalarse el objetivo anual de rentabilidad esperada para la Entidad.
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— Se deberá establecer un régimen que regule la inversión en instrumentos financieros 
para poder reconstruir en origen cada transacción relacionada con la Entidad, los 
participantes, naturaleza, tiempo y lugar de realización.

Las modificaciones a la declaración de principios de inversión requieren el acuerdo de la 
Junta de Gobierno y deberán ser puestas en conocimiento en la primera Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebre.

Por último, el Departamento de Hacienda y Administración Pública tendrá la capacidad de 
establecer los requisitos mínimos de los sistemas de control de gestión de riesgos, así como 
la forma en que deba informarse de la existencia y funcionamiento de dichos sistemas.

3.2.2. Principios de inversión

Figura 3.2
Principios de inversión

Congruencia
Reversión
a la media

Ciclo
económico

Tipos de
interés

Principios
de inversión

Liquidez

Fuentes de
información

Diversi�cación Plazo RiesgoRentabilidad

Los parámetros o aspectos fundamentales que deben fijar la política de inversiones de las 
entidades se resumen a continuación:

3.2.2.1. Diversifi cación

La diversificación es una forma de confeccionar una cartera de valores en la que se in-
cluyen títulos y países que no tienen relación entre sí, buscando que, ante un posible des-
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censo en los precios en alguno de ellos, no se produzcan consecuencias sobre el resto de 
los valores de la cartera.

También conocida como «asset allocation», la diversificación es un principio básico de la 
operativa en mercados financieros, según el cual los riesgos pueden controlarse si el im-
porte global que se pretende invertir se distribuye entre productos con diferentes expecta-
tivas de rentabilidad y riesgo. La idea que subyace es que, integrando activos de riesgos 
opuestos, éstos pueden compensarse en distinto grado, de modo que el riesgo agregado 
resulte inferior.

3.2.2.2. Rentabilidad

Se puede entender por rentabilidad a la relación existente entre las ganancias obtenidas y 
la inversión realizada para su obtención. En términos financieros se puede hablar de tres 
diferentes rentabilidades:

— Rentabilidad bruta: comprende la suma de los intereses o dividendos obtenidos más 
la revalorización o depreciación experimentada por el precio del activo.

— Rentabilidad neta: consistente en la rentabilidad bruta una vez deducidas las comisio-
nes por los diferentes servicios recibidos (gestión, corretaje, depositaría, etc.).

— Rentabilidad real: equivalente a la rentabilidad neta una vez deducido el efecto de la 
inflación.

3.2.2.3. Riesgo

Por su parte, se entiende por riesgo, desde un punto de vista financiero, a la incertidum-
bre sobre la evolución de un determinado activo, indicando la probabilidad de que una 
inversión genere rendimientos diferentes a los inicialmente esperados. A este respecto 
existen diferentes factores por los cuales la rentabilidad de una inversión pueda ser infe-
rior a la esperada, a saber:

— Riesgo de mercado: es la pérdida potencial en el valor de los activos financieros de-
bida a movimientos adversos en los factores que determinan su precio.

— Riesgo de crédito o contraparte: riesgo de que el emisor de un valor no atienda sus 
obligaciones de pago en la fecha de vencimiento. Existen empresas independientes 
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que califican las emisiones de renta fija según el riesgo de crédito del emisor (entida-
des de rating).

— Riesgo de interés: posibles variaciones en el precio de un valor de renta fija como 
consecuencia de la evolución de los tipos de interés. Cuando los tipos de interés su-
ben, el precio de la renta fija en cartera disminuye (ya que las nuevas emisiones ofre-
cerán tipos más atractivos que las antiguas que se negocian en los mercados, por lo 
que el precio de éstas debe descender para una rentabilidad equivalente) y a la inversa. 
Este riesgo aumenta cuanto mayor sea el plazo de vencimiento de los activos.

— Riesgo de divisa o tipo de cambio: posibilidad de que el valor de las inversiones se 
vea afectado por las variaciones en los tipos de cambio. Por ejemplo, si un inversor 
adquiere valores expresados en dólares, la depreciación (pérdida de valor) del dólar 
frente al euro incidiría de forma negativa en el precio.

— Riesgo de liquidez: posible penalización en el precio de un valor, en caso de que se 
necesite deshacer la inversión para recuperar el capital con rapidez. Con carácter ge-
neral, puede decirse que los valores cotizados son más líquidos que los que no coti-
zan, ya que hay más posibilidades de encontrar contrapartidas a un precio razonable 
(en ocasiones los no cotizados incorporan algún tipo de cláusula o garantía de liqui-
dez por parte del emisor o un tercero, aunque no existe transparencia en cuanto al pre-
cio). Cuanto menos líquido es un valor, mayor es la disminución en el precio que debe 
aceptar el inversor para vender sus valores. En casos de iliquidez extrema, puede lle-
gar a resultar imposible recuperar la inversión en el momento deseado.

— Riesgo de reinversión: es el que asume el tenedor de un valor de renta fija, como con-
secuencia del efecto que pueda tener la evolución de los tipos de interés al volver a in-
vertir los flujos derivados de su inversión. Se produce en caso de que el horizonte tem-
poral de la inversión no coincida con la fecha de vencimiento de éste. Las variaciones 
de los tipos de interés producirán una mayor o menor rentabilidad en la reinversión de 
los flujos de caja, respecto de la inicialmente prevista; por otro lado, al vencimiento 
del activo, si es necesario reinvertir el capital, el nivel de los tipos de interés determi-
nará una mayor o menor rentabilidad de la inversión en el último periodo. Este riesgo 
se encuentra directamente relacionado con el riesgo de interés.

— Riesgo operacional: riesgo de errores en la transmisión y ejecución de instrucciones 
de compra o venta de valores, por parte de las entidades intermediarias. Puede deberse 
a fallos informáticos, deficiencias en los sistemas de control o errores humanos. Su 
control exige una verificación estricta de los contenidos de las órdenes y la posterior 
comprobación de que las ejecuciones se corresponden con las instrucciones recibidas 
y la situación del mercado.
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— Riesgo país: es el riesgo de crédito de una inversión, que no depende de la solvencia 
del emisor, sino de la de su país de origen. Por ejemplo, hay riesgo país si existe la po-
sibilidad de que un Estado decida suspender la transferencia de capitales al exterior, 
bloqueando los pagos, o retirar en su caso el aval público a una entidad; algunos paí-
ses incluso han suspendido, en un momento u otro, los pagos de intereses y/o princi-
pal de la deuda pública.

— Riesgo sistemático: depende de factores genéricos que afectan a la evolución de los 
precios en los mercados de valores (situación económica general, noticias de índole 
política, etc.) y no a las características concretas de un valor. Este riesgo no puede 
controlarse ni reducirse mediante la diversificación, ya que se debe a factores que re-
percuten sobre el mercado en su conjunto (en general, se considera que es el mínimo 
riesgo alcanzable mediante la diversificación de la cartera).

Figura 3.3

Rentabilidad

Rf
Rentabilidad
por riesgo

Rentabilidad
por tiempo

Riesgo

donde,

Rf = Rentabilidad del activo sin riesgo o con riesgo despreciable.
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En consecuencia, y como se verá posteriormente, existen determinados riesgos que pue-
den ser diversificados mediante técnicas y estrategias de inversión tales como el riesgo 
de mercado (mediante la inversión en activos con diferentes comportamientos ante mo-
dificaciones en las variables de mercado); riesgo de tipo de interés (combinando duracio-
nes y activos con tipos de interés variable y tipos fijos); etc. Por otro lado, existen riesgos 
difícilmente diversificables (el exponente más claro es el riesgo sistemático) ya que exis-
ten determinados aspectos que impactan en la economía en su conjunto de forma homo-
génea.

La relación existente entre rentabilidad y riesgo es directa, de forma que cuanto mayor es 
el riesgo asumido en una determinada inversión mayor es la rentabilidad que cabría es-
perar de la misma, o lo que es lo mismo, a mismos niveles de rentabilidad, se preferirá 
aquella inversión con menos riesgo. Esta relación entre riesgo y rentabilidad es común-
mente denominada binomio riesgo-rentabilidad.

3.2.2.4. Plazo

El plazo hace referencia al periodo de tiempo que tarda en recuperarse la inversión ini-
cial.

3.2.2.5. Liquidez

Mide el grado de facilidad por la cual una determinada inversión puede transformarse de 
forma inmediata en efectivo. En este sentido, para los valores cotizados, un buen grado 
de liquidez significa en general elevados volúmenes y frecuencias de contratación, y es-
casa diferencia entre los precios de compra y venta. Eso significa que se pueden comprar 
y vender valores, de forma instantánea, sin que el precio de la operación se vea afectado 
por ausencia de contrapartidas.

3.2.2.6. Efecto de los tipos de interés

Ya se ha visto con anterioridad que el riesgo de mercado supone la posibilidad de que, 
cuando el inversor desee vender el activo, su precio de venta sea inferior al de compra. 
En el caso de la renta fija, este riesgo está unido fundamentalmente a la evolución de los 
tipos de interés, y se manifiesta cuando el horizonte temporal de la inversión es inferior 
al plazo de vencimiento del valor.
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Cuando un inversor adquiere un activo con un vencimiento más largo que su propio pe-
riodo de inversión de la cartera, llegada esa fecha tendrá que venderlo en el mercado 
secundario. Si durante ese tiempo los tipos de interés han subido, obtendrá una renta-
bilidad inferior a la esperada, e incluso podría registrar minusvalías. Y al contrario, des-
censos en los tipos de interés le reportarán rentabilidades superiores a las inicialmente 
previstas.

El motivo es que, cuando los tipos suben, las nuevas emisiones que salen al mer-
cado ofrecen una remuneración más atractiva; por tanto, las antiguas sólo se ne-
gociarán en la medida en que su precio se reduzca, garantizando al comprador una 
rentabilidad equivalente a la de las nuevas emisiones. Y a la inversa, cuando los ti-
pos de interés disminuyen, el precio en mercado secundario de las emisiones anti-
guas subirá.

La sensibilidad del precio frente a variaciones en los tipos de interés se mide mediante 
la duración, que es la vida media de un valor de renta fija, teniendo en cuenta el nú-
mero de cupones pendientes, su distribución y cuantía, y el resto de los ingresos a per-
cibir en el tiempo. Se trata de un concepto muy importante para estimar el riesgo que 
incorpora un determinado valor. Mayor duración significa mayor riesgo ya que, ante 
subidas o bajadas de los tipos de interés, el precio del producto sufrirá una mayor ba-
jada o subida.

Los tipos de interés afectan también al precio de las inversiones en renta variable (accio-
nes), aunque en estos casos la relación es menos directa. En principio, si los tipos de inte-
rés suben, las empresas verán encarecido el coste de su financiación y, en consecuencia, 
este hecho repercutirá en sus beneficios. En último término, los beneficios de las empre-
sas repercuten en sus dividendos (que no dejan de ser el reparto de sus beneficios entre 
sus accionistas), por lo que si los dividendos son menores, también lo será la demanda 
para adquirir participaciones en esas empresas. Como última consecuencia, el valor de 
mercado de estas acciones se verá reducido.

3.2.2.7. Ciclo económico

El ciclo económico se define como la variación a largo plazo de la actividad económica, 
medida a través de sus índices macroeconómicos. El ciclo se denomina expansivo en las 
fases de crecimiento económico y recesivo en los periodos de contracción de la actividad 
y caída de la producción y el empleo. De forma gráfica:
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Figura 3.4

Reactivación

Recesión

1
2

3

4
Expansión

Subidas
de tipos

Desaceleración

Estancamiento

PIB

— Recesión: Esta fase se caracteriza por una contracción del consumo, estancamiento de 
los precios, beneficios empresariales a la baja, aumento del ahorro y aumento del de-
sempleo. Al encontrarse los beneficios empresariales a la baja, las cotizaciones de la 
empresas caen. En esta fase los tipos de interés suelen estar en niveles muy bajos por 
lo que no es el mejor momento para invertir en renta fija.

— Reactivación: Se produce un crecimiento incremental del PIB, las primeres subidas en 
los precios de bienes y servicios, crecimientos salariales, tasa de ahorro y desempleo 
estables. Se da una tendencia alcista del mercado de acciones dado que las cotizacio-
nes se encuentran bajas desde la fase anterior y comienza a haber oportunidades de in-
versión en renta variable. Los tipos de interés van al alza aunque existe una preferen-
cia por la liquidez.

— Expansión: Las principales efectos en esta fase son un crecimiento sostenido del 
PIB, aumento del consumo privado, aumento de precios y servicios, de los benefi-
cios empresariales y de la propensión al endeudamiento; disminuye el paro y crece 
la confianza de consumidores y productores. Se entra en una fase madura de la ten-
dencia alcista del mercado en la que se recomienda mantener los porcentajes de in-
versión. Generalmente, los tipos de interés se suelen mantener estancados en niveles 
altos.
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— Desaceleración: Se da un estancamiento en el crecimiento del PIB, estancamiento 
en el consumo (especialmente de bienes duraderos), mantenimiento del precio de 
bienes y servicios, mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, beneficios 
empresariales estancados, mantenimiento de la tasa de paro y disminuye la con-
fianza de consumidores y productores. Generalmente, los tipos de interés comien-
zan su descenso.

3.2.2.8. Congruencia

El término congruencia hace referencia al criterio que se aplica para enlazar o relacio-
nar las diferentes inversiones existentes en la cartera de la Entidad con el fin de lograr la 
mayor coherencia posible con los pagos a los que la misma tendrá que hacer frente en su 
ejecución de los compromisos contraídos con sus socios. De esta forma, el principio de 
congruencia establece que las características de las inversiones en las que se materializan 
las aportaciones de los socios deben ser similares, en términos de plazo y moneda, con 
los pagos futuros que la entidad espera hacer frente.

3.2.2.9. Reversión a la media

La hipótesis de reversión a la media implica la existencia, bajo condiciones normales, de 
un valor medio alrededor del cual los tipos de interés confluyen en el largo plazo. Existen 
convincentes argumentos económicos, asociados a los ciclos económicos y a la demanda 
de fondos, a favor de este tipo de procesos. Cuando los tipos son elevados, la economía 
tiende a ralentizarse y se demandan menos fondos, como resultado, los tipos de interés 
bajan. Cuando los tipos son bajos, incrementa la demanda de fondos y los tipos de inte-
rés suben.

También es una hipótesis utilizada en modelos de evolución de los precios. En estos ca-
sos, dicha hipótesis implica la existencia de una media a la cual tienden los valores en el 
largo plazo.

3.2.2.10. Fuentes de información

Recogen todos aquellos sistemas de los que se nutren las entidades para su toma de de-
cisiones en materia de inversiones financieras. A este respecto, las principales fuentes de 
información existentes en el mercado son:
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— Fuentes públicas: Boletines de las diferentes bolsas y mercados de renta fija internacio-
nales, informes de los diferentes bancos emisores (Banco Central Europeo, FED), etc.

— Fuentes privadas externas: Información disponible a través de diferentes compañías 
especializadas en proporcionar información en tiempo real sobre los mercados finan-
cieros (Bloomberg, Reuters, etc.).

— Fuentes internas: recogen las diferentes bases de datos con las que pueden contar las 
Entidades, bien mediante elaboración propia en base a su experiencia pasada, bien 
mediante la adquisición o colaboración con entidades especializadas.

3.3. Clases de activos y características

Figura 3.5
Tipos de activos

Tipos de activos

Renta fija Deuda pública
Cédulas hipotecarias
Obligaciones y bonos
Obligaciones convertibles
Pagarés de empresa
Titulizaciones

Renta variable

Depósitos

Fondos de invesión FI mobiliaria
FI inmobiliaria
Cotizados
FI libre
SICAV

Productos derivados Futuros
Opciones
Swaps
Warrants

Inmuebles

Otros activos

Las EPSV tienen a su disposición una gran variedad de activos financieros en los que 
materializar las aportaciones de sus socios para hacer frente a los compromisos futuros 
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contraídos con éstos. A continuación se exponen las características fundamentales de los 
principales activos financieros en los que invierten.

3.3.1. Renta E ja

Defi nición

Los activos de renta fija son un amplio conjunto de valores negociables que emiten tanto 
las empresas privadas como las instituciones públicas. Económicamente, representan 
préstamos que las entidades emisoras reciben de los inversores.

Características

En los productos de renta fija tradicionales, los intereses del préstamo se establecen de 
forma exacta desde el momento de la emisión hasta su vencimiento; sin embargo en la 
actualidad existen otras posibilidades más sofisticadas. Por ejemplo, las emisiones que 
pagan cupones a interés variable pueden vincular éste a tipos de referencia del mercado 
(como el Euribor), a índices bursátiles, o incluso a la evolución de una acción concreta o 
de una cesta de acciones (en algunos casos, es posible que el producto incorpore un ins-
trumento derivado). A veces tienen características especiales en lo que se refiere a opcio-
nes de amortización o reembolso, etc. De la misma forma, estos productos pueden gene-
rar cupones periódicos a lo largo de la vida del título o pueden devolver un único pago al 
vencimiento (que incluirá tanto el nominal inicialmente adquirido más los intereses tota-
les acumulados). A este último tipo se le conoce normalmente como «bono cupón cero».

Tipos

Los principales productos de renta fija son los siguientes:

— Deuda pública: Son valores de renta fija, emitidos por el Estado, las Comunidades 
Autónomas y otros Organismos Públicos. En general son valores muy líquidos y con 
un bajo riesgo de crédito. Dependiendo del plazo y de las características, la deuda del 
Estado puede dividirse entre letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado.

— Cédulas hipotecarias: Son valores de renta fija emitidos exclusivamente por entidades 
de crédito (bancos y cajas), y respaldados de modo global por su cartera de préstamos 
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hipotecarios. Suelen ser emisiones a medio plazo y tienen distintas modalidades en 
cuanto a tipo de interés y condiciones de amortización. En concreto, la entidad emi-
sora se reserva la facultad de amortizar anticipadamente parte o la totalidad de la emi-
sión durante la vida de la misma, de acuerdo con lo establecido en la Ley que regula 
el mercado hipotecario.

— Obligaciones y bonos: Los bonos y obligaciones emitidos por las empresas son valo-
res de renta fija a medio y largo plazo. Sus características pueden variar considerable-
mente de un emisor a otro, e incluso para distintas emisiones de una misma compañía. 
Estas diferencias pueden ser la fecha de vencimiento, tipo de interés, periodicidad de 
los cupones, precios de emisión y amortización, las cláusulas de amortización y otras 
condiciones de la emisión, así como las opciones de convertibilidad si las hubiera, el 
orden de derechos en caso de liquidación, o las garantías ofrecidas, entre otras. Así, es 
posible encontrar obligaciones y bonos simples, obligaciones subordinadas (las que a 
efectos de prelación de créditos se sitúan detrás de todos los acreedores comunes), o 
bonos y obligaciones indiciados, referenciados o indexados (aquellos cuya rentabili-
dad se halla ligada a la evolución de un índice, cesta de acciones, etc.).

— Obligaciones canjeables y/o convertibles: La convertibilidad supone la posibilidad de 
transformar un activo financiero en otro. Así, una determinada obligación puede con-
vertirse en una acción o en otra clase de obligaciones. Las obligaciones canjeables o 
convertibles confieren a su propietario el derecho a cambiarlos por acciones en una 
fecha determinada. La diferencia entre canje y conversión estriba en que, en el primer 
caso, la transformación en acciones se realiza mediante entrega de acciones viejas que 
forman parte de la autocartera del emisor, mientras que en el segundo, se entregan ac-
ciones nuevas. Hasta la fecha de conversión, el tenedor recibe los intereses mediante 
el cobro de los cupones periódicos. El número de acciones que se entregarán por cada 
bono u obligación, la forma de determinar los precios, así como las fechas de canje o 
conversión, se especifican en el Folleto de Emisión. Llegada la fecha del canje, el in-
versor tiene dos alternativas:
• Ejercitar la opción de conversión, si el precio de las acciones ofrecidas en canje/

conversión es inferior a su precio de mercado.
• Mantener las obligaciones hasta la fecha de la siguiente opción de conversión o 

hasta su vencimiento.
— Pagarés de empresa: Son valores de renta fija cupón cero emitidos al descuento, por 

lo que su rentabilidad se obtiene por diferencia entre el precio de compra y el valor 
nominal del pagaré que se recibe en la fecha de amortización. Son a corto plazo, y 
existen vencimientos entre 7 días y 25 meses, aunque los plazos más frecuentes son 
de uno, tres, seis, doce y dieciocho meses.
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— Titulizaciones: La titulización es un método de financiación de empresas basado en la 
venta o cesión de determinados activos, incluso derechos de cobro futuros, a un ter-
cero que a su vez financia la compra, emitiendo los valores que se colocan entre los 
inversores. Es decir, supongamos que un determinado banco tiene una cartera de prés-
tamos concedidos a clientes. Por diferentes razones, el banco decide «vender» dichos 
préstamos a una entidad («vehículo»), que para financiar su compra emite unos títulos 
(titulizaciones) cuya garantía de pago reside esencialmente en los préstamos que di-
cho vehículo acaba de comprar. Dichos títulos son distribuidos entre los inversores, de 
forma que el riesgo de crédito que tiene el banco comentado por los créditos concedi-
dos es distribuido entre los diferentes inversores de los bonos titulizados20.

3.3.2. Depósitos

Defi nición

Préstamos concedidos a las entidades financieras consistentes en la entrega de un capital 
inicial con las condiciones de devolución pactadas de antemano.

Características

Dada la definición anterior, los depósitos pueden presentar muy diferente casuística. En 
este sentido, pueden ser a largo o a corto plazo, pueden tener intereses fijos o variables, 
pueden ser rescatables en cualquier momento o tener un vencimiento fijo (imposiciones a 
plazo fijo), pueden estar garantizados o no, etc.

3.3.3. Renta variable

Defi nición

Con la denominación de renta variable se expresa el hecho de que no sea posible conocer 
con certeza qué rentabilidad se obtendrá de la inversión. De hecho, las acciones represen-

20 Una buena parte de la denominada «crisis subprime» puede venir explicada por el fenómeno de las ti-
tulizaciones. Anteriormente, cuando un determinado banco no recuperaba los importes prestados a sus 
clientes, incurría en las pérdidas correspondientes, que asumía íntegramente. Con este tipo de instrumen-
tos, las consecuencias de un impago son compartidas por los inversores de los bonos titulizados. De esta 
forma, cuando los créditos concedidos por determinados bancos en EE.UU. comenzaron a presentar pro-
blemas, las repercusiones fueron sentidas rápidamente de forma global.
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tan una parte proporcional del capital social de una sociedad anónima; por tanto, otorgan 
a sus tenedores la calidad de socio propietario de la misma, en proporción a su participa-
ción. Esta condición de asociado conlleva tanto un conjunto de derechos, como una serie 
de responsabilidades asociadas al ejercicio de los mismos.

Características

A diferencia de lo que ocurre con la renta fija, la EPSV titular de valores de renta va-
riable tiene derechos económicos y políticos, ya que es propietaria de la sociedad y no 
acreedora de la misma. Este hecho tiene consecuencias prácticas:

— En caso de liquidación de la sociedad, el acreedor tiene prioridad frente a los socios.
— El accionista cuenta con una serie de derechos políticos, cuyo ejercicio requiere un 

mayor compromiso con el desarrollo de la vida societaria: seguimiento de las decisio-
nes, participación en su caso en la Junta General de Accionistas o delegación del voto, 
etc.

3.3.4. Fondos de inversión

Defi nición

Los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva; esto implica que los re-
sultados individuales están en función de los rendimientos obtenidos por un colectivo de 
inversores. En realidad, un fondo de inversión es un patrimonio sin personalidad jurídica. 
Por ello, existe una sociedad gestora que gestiona sus activos y ejerce todas las funciones 
de administración y representación. También debe intervenir una entidad financiera, que 
actúa como depositaria del patrimonio del fondo.

Características

La sociedad gestora invierte el dinero aportado por la EPSV en distintos activos financie-
ros (renta fija, renta variable, derivados, depósitos bancarios...), que constituyen el patri-
monio del fondo. La evolución de dichos activos en los mercados de valores determinará 
la obtención de unos resultados, positivos o negativos, que se asignarán a la Entidad se-
gún la proporción que represente su inversión sobre el total del patrimonio del fondo.
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La unidad de inversión es la participación. Su precio o valor de mercado es el valor liqui-
dativo, que se calcula dividiendo el patrimonio total del fondo por el número de partici-
paciones en circulación en cada momento.

Al suscribir fondos de inversión, la EPSV paga ciertas comisiones que varían según los 
fondos, dentro de unos límites máximos fijados por la ley. Por una parte, las comisiones 
de gestión y depositaría son cobradas por la sociedad gestora al fondo, por lo que ya es-
tán descontadas en la rentabilidad que obtiene la EPSV. Además, para algunos fondos 
la gestora puede cobrar directamente a la Entidad comisiones por la suscripción y/o el 
reembolso de las participaciones.

Tipos

Existen distintos tipos de instituciones de inversión colectiva:

— Fondos de Inversión Mobiliaria: Son instituciones de inversión colectiva en las que el 
conjunto de aportaciones se invierte en diversos instrumentos financieros, que pueden 
ser acciones, valores de renta fija, derivados o cualquier combinación de éstos.

— Fondos de Inversión Inmobiliaria: Son instituciones de inversión colectiva no finan-
cieras, que invierten las aportaciones de los partícipes fundamentalmente en la com-
pra de inmuebles (destinados a viviendas, oficinas, locales comerciales, residencias 
de estudiantes o para la tercera edad, etc.) para explotarlos en régimen de alquiler. Por 
tanto, obtienen sus rendimientos tanto de las rentas que obtienen por alquilar los in-
muebles como por la evolución de los precios. Cuando revisten forma societaria, estas 
instituciones se denominan Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SII).

— Fondos cotizados: Son fondos cuyas participaciones se negocian en bolsas de valores. 
Su política de inversión consiste en reproducir la evolución de índices bursátiles o de 
renta fija.

— Fondos de inversión libre: También conocidos como hedge funds o fondos de inver-
sión alternativa estos fondos pueden invertir en cualquier tipo de activo financiero (de 
ahí su denominación), sin que les sean aplicables las reglas sobre concentración de in-
versiones establecidas en la normativa general para las instituciones de inversión co-
lectiva tradicionales. Pueden endeudarse hasta cinco veces el valor de su activo. No se 
aplican a estos fondos los límites máximos de comisiones que rigen para el resto de 
los fondos de inversión. También son menores las obligaciones de información a los 
inversores. Aunque dentro de este tipo de fondos pueden encontrarse productos con 
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características muy diversas, la total libertad para elegir las inversiones, la menor li-
quidez y transparencia y la posibilidad de apalancamiento suelen implicar un nivel de 
riesgo superior al de otros productos de inversión colectiva.

— Sociedades de Inversión (SICAV): En el caso de la inversión mobiliaria, los fondos y 
las sociedades tienen en común que invierten principalmente en valores mobiliarios, 
tales como acciones, deuda pública y obligaciones emitidas por empresas. No obs-
tante, la principal diferencia entre ambos radica en que las sociedades sí tienen per-
sonalidad jurídica, ya que se trata de sociedades anónimas. Las acciones de las SI-
CAV pueden negociarse en las bolsas de valores o en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB); también se puede invertir en ellas mediante un procedimiento similar a la sus-
cripción y reembolso de fondos de inversión, según determine la propia sociedad.

3.3.5. Productos derivados

Defi nición

Son productos derivados aquellos cuyo precio varía en función de la cotización que al-
cance en los mercados otro activo, al que se denomina subyacente. Hay una gran diver-
sidad de instrumentos financieros e indicadores económicos que se utilizan como activos 
subyacentes: acciones, cestas de acciones, valores de renta fija, divisas, tipos de interés, 
índices bursátiles, materias primas... en productos más sofisticados, incluso la inflación o 
los riesgos de crédito.

Características

En general, los productos derivados sirven para trasladar el riesgo de unos agentes (que 
desean venderlo) a otros (que quieren adquirirlo), por lo que se pueden usar con distin-
tas finalidades. Por un lado, cabe emplearlos para limitar total o parcialmente el riesgo de 
pérdida de una cartera o de un fondo; por otro, también permiten añadir riesgo a una in-
versión (realizando una apuesta sobre el valor futuro de un subyacente), con objeto de al-
canzar mayores rentabilidades.

Una característica común a todos los productos derivados es el efecto apalancamiento, 
que define la relación entre el capital invertido y el resultado que se obtiene. Para un 
mismo importe, las posibles pérdidas o ganancias obtenidas de la operativa con deri-
vados son superiores a las que se obtendrían si se negociaran directamente los activos 
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subyacentes. De esta forma, en un contrato que obliga a las partes a intercambiar un de-
terminado bien (por ejemplo, una acción) en una fecha futura a un precio determinado 
(pongamos 10€), no se requiere desembolso alguno en el momento inicial. A la fecha del 
vencimiento del contrato, la EPSV deberá entregar la acción y recibir a cambio 10€. Si 
en el momento de la entrega, el valor de mercado de la acción a entregar es de 100€, la 
EPSV habrá perdido 90€ (ya que habrá tenido que comprar la acción en el mercado por 
100€ y recibirá exclusivamente 10€ en base al contrato suscrito). Por el contrario, si la 
acción en el momento de la entrega tiene un valor de mercado de 1€, la EPSV habrá ma-
terializado unas ganancias de 9€. Como se desprende de este ejemplo, los derivados pue-
den ser productos con un alto riesgo asociado, ya que la pérdida puede ser muy superior 
al capital inicialmente invertido.

Tipos

Los principales productos derivados en los que invierten las EPSV son:

— Futuros: Un futuro es un contrato negociado en un mercado organizado, por el que las 
partes acuerdan la compraventa de una cantidad concreta de un valor (activo subya-
cente) en una fecha futura predeterminada, a un precio convenido de antemano. Es de-
cir, se trata de contratos a plazo cuyo objeto son instrumentos de naturaleza financiera 
(valores, índices, préstamos o depósitos...) o commodities (es decir, mercancías; pue-
den ser productos agrícolas, materias primas...).

— Opciones: Una opción es un contrato que conlleva el derecho a comprar o vender una 
determinada cuantía del activo subyacente, a un precio determinado (precio de ejerci-
cio), y en el plazo estipulado. En las opciones es fundamental distinguir entre la situa-
ción del comprador y la del vendedor. El comprador tiene el derecho, pero no la obli-
gación, de comprar o vender al vencimiento (según el tipo de opción); por el contrario, 
el vendedor (o emisor) de la opción está obligado a comprar o vender si el comprador 
decide ejercer su derecho. El precio de la opción es lo que el comprador paga por ob-
tener ese derecho, y se denomina prima. Llegada la fecha de vencimiento, al compra-
dor le interesará o no ejercerlo en función de la diferencia entre el precio fijado para 
la operación (precio de ejercicio o «strike») y el precio que en ese momento tenga el 
subyacente en el mercado de contado.

— Warrants: Son una clase específica de opciones consistentes en un valor negocia-
ble que incorpora el derecho de comprar o vender un activo (subyacente) a un precio 
de ejercicio determinado. Como en el caso de las opciones, el comprador del warrant 
tiene el derecho pero no la obligación de comprar o vender el subyacente en la fecha 
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de vencimiento. Que ejerza o no ese derecho dependerá de cuál sea en ese momento 
el precio del subyacente (precio de liquidación), en relación con el precio de ejerci-
cio. Normalmente se liquida por diferencias, entregando al tenedor la diferencia entre 
ambos precios. El precio del warrant depende de distintos factores: el precio de mer-
cado del subyacente en cada momento (acción, índice, obligación, divisa...), el precio 
de ejercicio del warrant, la volatilidad del subyacente, el tipo de interés sin riesgo, el 
tiempo que resta para el vencimiento, y otros factores que dependen de la naturaleza 
del subyacente (el dividendo en el caso de warrants sobre acciones o índices, o el dife-
rencial de tipos de interés entre divisas, para warrants sobre tipos de cambio).

— Permutas financieras o swaps: Una permuta financiera es un contrato por el cual dos 
partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas fu-
turas. Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de 
interés, llamándose IRS (Interest Rate Swap) aunque de forma mas genérica se puede 
considerar un swap cualquier intercambio futuro de bienes o servicios (entre ellos el 
dinero) referenciado a cualquier variable observable.

— A la hora de analizar los diferentes derivados financieros, es importante considerar si 
los mismos se encuentran negociados en mercados organizados o en mercados OTC21. 
A este respecto, el hecho de que determinados derivados se negocien en mercados or-
ganizados implica las siguientes características operativas:

— Las condiciones de los contratos están estandarizadas, por lo que se refiere a su im-
porte nominal, objeto y fecha de vencimiento.

— El contrato puede ser comprado o vendido en cualquier momento de la sesión de ne-
gociación.

— Tanto para comprar como para vender futuros, los intervinientes han de aportar garan-
tías al mercado; éstas consisten en un importe, determinado en función de las posicio-
nes abiertas que mantengan, como señal del cumplimiento de su compromiso.

— Estos mercados suelen funcionar como cámara de compensación y contrapartida (ac-
tuando como parte compradora ante el vendedor y como parte vendedora ante el com-
prador) y garantiza el buen fin de la operación. Esta interposición implica mayor segu-

21 Acrónimo de Over The Counter. Hace referencia a los mercados no organizados o a aquellos merca-
dos que no están sujetos a regulación ni supervisión externa. Los mercados OTC no suelen tener una sede 
física, y la negociación se realiza por teléfono u ordenador. A diferencia de lo que ocurre en los mercados 
organizados, las operaciones no están estandarizadas, sino que las condiciones de las mismas son fijadas de 
forma libre y directa por las partes (aunque pueden existir acuerdos generales sobre procedimientos). No 
existe ningún órgano de compensación y liquidación que garantice el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los contratantes; por ello, en estos mercados suelen operar entidades de gran solvencia.
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ridad para los intervinientes, a los que se asegura el cobro de los beneficios resultantes 
de las operaciones aún en el caso de que la contraparte no cumpliera sus compromisos 
de pago. Para hacer frente a esta eventual responsabilidad, el mercado dispone de las 
garantías depositadas por los miembros y clientes.

3.3.6. Inmuebles y derechos reales inmobiliarios

Se encuentran dentro de esta categoría las tierras, edificios, caminos, construcciones y 
minas, junto con los adornos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye la 
ley esta consideración.

3.3.7. Otros productos

La creciente sofisticación financiera ha llevado a la aparición de productos que, por sus 
características híbridas, no encajan plenamente en ninguna de las categorías anteriores, 
como son las acciones preferentes, la renta fija estructurada o los contratos de compra-
venta de opciones.

En este sentido, se consideran productos estructurados a aquellos activos que se forman 
combinando dos o más instrumentos financieros, generalmente productos de renta fija 
e instrumentos derivados. La parte de renta fija suele cumplir la función de proteger un 
porcentaje determinado del capital invertido a vencimiento, mientras que con la contra-
tación del instrumento o instrumentos derivados se persigue aprovechar la evolución (al 
alza o a la baja) de uno o varios activos subyacentes.

Aunque surgen de la combinación de otros productos, son instrumentos financieros con 
características propias de rentabilidad y riesgo, por lo que es posible encontrar bajo la de-
nominación de productos estructurados productos totalmente diferentes en cuanto a ren-
dimiento potencial y posibilidad de pérdida del capital invertido.

3.3.8. Criterios generales de inversión

De entre toda la gama de productos financieros disponibles en el mercado, las EPSV de-
berán optar por aquellos que cumplan sus objetivos en términos de cobertura de las pres-
taciones futuras derivadas de los compromisos contraídos con sus socios.
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A este respecto, el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria 
aprobado por el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, establece, en su artículo 68, que los 
fondos de las EPSV deberán invertirse de acuerdo a los criterios de seguridad, liquidez y 
rentabilidad adecuados a su naturaleza. En este sentido, establece unas pautas en la com-
posición de la cartera de inversiones financieras de las entidades, de forma que:

— El 30% de los fondos deberá invertirse obligatoriamente en fondos públicos emitidos 
o garantizados por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Forales o 
Provinciales y las Corporaciones Municipales (con un mínimo del 15%) y en valores 
de renta fija o variable.

— Los préstamos a sus asociados, en la forma prevista en sus Estatutos, no podrán supe-
rar el 10% de los fondos a los que se refiere el apartado anterior, ni dedicarse a finali-
dades distintas a la producción, vivienda u otras análogas de Promoción Social.

— Por último, la inversión en bienes inmuebles no podrá superar el 30% de los citados 
fondos.

No obstante lo anterior, a partir del 1 de enero de 2010 las EPSV que otorguen prestacio-
nes por jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración 
o enfermedad grave, en función de lo establecido por el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, 
deberán actuar de acuerdo con lo siguiente:

— Todos los activos de las EPSV se invertirán únicamente en interés de sus socios ordi-
narios y beneficiarios, velando porque la inversión se realice defendiendo únicamente 
el interés de las personas asociadas.

— Los activos se invertirán mayoritariamente en mercados regulados, siguiendo como cri-
terios en la ejecución de las inversiones los de seguridad, rentabilidad, liquidez, diver-
sificación, dispersión, congruencia monetaria y de plazos adecuados a sus finalidades.

Asimismo, dicho Decreto establece los activos aptos para la inversión de las provisiones 
técnicas. Siendo estos los siguientes:

a) Valores y derechos de renta fija y variable admitidos a negociación en mercados re-
gulados en el ámbito de la OCDE22 .

22 Acrónimo de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Organización constituida con 
el nombre de Organización para la Cooperación Económica Europea en 1948, con el objetivo de ayudar 
en la reconstrucción de la Europa destruida por la segunda Guerra Mundial. En la actualidad está consti-
tuida por países de Europa occidental, América del Norte, Oceanía y el Lejano Oriente.
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b) Activos financieros estructurados, compuestos por la combinación de dos o más acti-
vos, instrumentos derivados o combinación de ambos que se instrumenten a través de 
un único negocio jurídico.

c) Las siguientes acciones y participaciones:
— Instituciones de Inversión Colectiva y fondos de titulización de activos.
— Fondos de inversión inmobiliaria.
— Acciones o participaciones emitidas por sociedades o fondos de capital riesgo23.
— Acciones y participaciones en sociedades cuya actividad exclusiva consista en la 

gestión de activos por cuenta de EPSV, cuando al menos el 90% del capital perte-
nezca a una o varias entidades de previsión social voluntaria.

d) Depósitos a la vista o a plazo inferior o igual a doce meses, en entidades de crédito, 
siempre que éstas tengan su sede en Estado miembro de la Unión Europea y que es-
tén nominados en monedas que se negocien mercados de divisas de la OCDE.

e) Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios.
f) Créditos hipotecarios, créditos pignoraticios, créditos garantizados por entidad de 

crédito o aseguradora autorizada para operar por medio de establecimiento en algún 
Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE).

g) Financiaciones concedidas al Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Lo-
cales o Sociedades o Entidades Públicas del EEE.

h) Instrumentos financieros derivados. En estos casos, las entidades deberán valorar dia-
riamente a precios de mercado sus operaciones con derivados. A estos efectos, la nor-
mativa distingue entre los instrumentos financieros derivados negociados en merca-
dos organizados de aquellos que no lo están. De esta forma:
— La inversión en instrumentos financieros derivados negociados en mercados orga-

nizados podrá realizarse como inversión para gestionar de forma más eficaz la car-
tera, con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos 
en todo o parte de la cartera, o en el marco de una gestión encaminada a la conse-
cución de un objetivo concreto de rentabilidad.

— Por su parte, la inversión en instrumentos financieros derivados no negociados en 
mercados organizados estará sometida a diversos requisitos (en términos de con-

23 Actividad financiera por la cual se participa, con carácter temporal, en el capital de empresas que se en-
cuentran en fase de creación o desarrollo. La incertidumbre sobre la evolución del negocio hace que se trate 
de una actividad reservada a inversores profesionales (dispuestos a asumir el riesgo a cambio de importan-
tes plusvalías, en caso de que la evolución de la empresa sea satisfactoria) o entes públicos (que por moti-
vos estratégicos pueden estar interesados en fomentar el desarrollo de un determinado sector industrial).
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trapartidas con suficiente solvencia, garantías a favor de la EPSV, etc.) y sólo po-
drá realizarse con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos 
asumidos en todo o en parte de la cartera, o en el marco de una gestión encami-
nada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad.

i) Valores de renta fija y renta variable, no admitidos a negociación en mercados regula-
dos, que cumplan los siguientes requisitos:
— No podrán presentar ninguna limitación para su libre transmisión.
— Deberán haber sido emitidos por entidades con sede social en algún país miembro 

de la OCDE.
— La entidad emisora de los valores deberá auditar sus estados financieros anual-

mente por auditor externo e independiente y, en el momento de la inversión, de-
berá constar opinión favorable de aquél respecto al último ejercicio de referencia.

La inversión en activos aptos deberá realizarse cumpliendo los siguientes criterios de di-
versificación, dispersión y congruencia:

Mín 70%

Valores y derechos de renta fija y variable admitidos a negociación en merca-
dos regulados.
Acciones y participaciones.
Depósitos.
Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios.
Créditos hipotecarios.
Instrumentos financieros derivados.

Máx  5% Activos emitidos por una misma empresa cotizada.
Máx 10% Activos emitidos por empresas del mismo grupo.

Máx  2% Valores no admitidos a cotización en mercados regulados emitidos por una 
misma empresa.

Máx  4% Valores no admitidos a cotización en mercados regulados emitidos por empre-
sas del mismo grupo.

Máx  2% Valores no negociados en mercado financiero regulado emitidos por los promo-
tores de las EPSV.

Máx 20% En inmuebles y derechos reales inmobiliarios.
Máx 10% En un solo inmueble o derecho real inmobiliario.
Máx 20% En valores o participaciones emitidos por sociedades o fondos de capital-riesgo.
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Estos límites no son de aplicación cuando:

— En la Declaración de los Principios de Inversión del plan de previsión se establezca 
que este tiene por objeto desarrollar una política de inversión, que replique o bien 
tome como referencia un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de 
uno o varios mercados.

— El grado de concentración de riesgo se estime elevado o pueda comprometer el desen-
vol vi mien to financiero de los planes de previsión. El Departamento de Hacienda y 
Administración Pública, podrá fijar condiciones especiales adicionales a las enume-
radas, a las inversiones de las EPSV que figuren en el pasivo de las empresas socias 
protectoras o promotoras o de las empresas pertenecientes al grupo de éstas.

3.4. Activos y pasivos de los sistemas de pensiones

A continuación se presenta un modelo del balance de situación utilizado por las EPSV en 
sus Cuentas Anuales:

ACTIVO PASIVO

Inmovilizado inmaterial Fondo mutual
Inmovilizado material Reservas
Inversiones materiales Provisiones técnicas
Inversiones financieras Provisiones matemáticas

Acciones y otras participaciones Otras provisiones técnicas
Títulos de renta fija Plusvalías latentes de las inversiones
Opciones
Provisiones por depreciación de inversio-

nes financieras
Deudores Deudas a corto plazo

Deudores diversos Hacienda Pública acreedora
Administraciones Públicas Acreedores diversos

Cuentas financieras
Bancos e instituciones de crédito
Activos financieros líquidos

Ajustes por periodificación Ajustes por periodificación

De esta forma, en el pasivo se reflejan los compromisos asumidos por la Entidad con sus 
acreedores (siendo los socios ordinarios y beneficiarios, los principales), mientras que en 
el activo del balance se reflejan los bienes y derechos (fundamentalmente inversiones fi-
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nancieras, tal y como se han definido anteriormente) en las que se materializan las apor-
taciones de los socios para hacer frente a los compromisos adquiridos.

Por su relevancia en las EPSV, dentro del activo destacan las inversiones y cuentas fi-
nancieras y dentro del pasivo las provisiones técnicas. Por este motivo, a continuación se 
resumen los principales criterios de registro y contabilización de dichas partidas del ba-
lance de situación.

3.4.1. DeE nición y contabilización de las provisiones técnicas

A continuación se detallan las provisiones constituidas en la fecha de cierre del ejercicio 
para hacer frente a las obligaciones contraídas como consecuencia de la actividad de pre-
visión de la Entidad, denominadas genéricamente como «Provisiones Técnicas» y que, 
como se ha comentado, figuran en el pasivo del balance de situación. Estas provisiones 
se dividen en:

— Provisiones técnicas para riesgos en curso. Son aquellas provisiones destinadas a re-
coger la parte de las cuotas y derramas del ejercicio que corresponden a ejercicios fu-
turos.

— Provisiones matemáticas. Provisiones relativas a prestaciones de vida (muerte y su-
pervivencia) destinadas a recoger el valor actual de los compromisos futuros de la En-
tidad.

— Otras provisiones técnicas. Recogen aquellas provisiones no incluidas en otros 
subgrupos consistentes en fondos diversos, en su causa y cuantía, que voluntariamente 
constituyen las Entidades para compensar desviaciones anormales que pudieran pro-
ducirse en el futuro, o para aumentar la garantía de la Entidad frente a sus asociados.

Todas estas provisiones incluyen el reaseguro cedido24.

Las variaciones de estas provisiones en el ejercicio se reflejan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias mediante la presentación en el debe de las provisiones técnicas al cierre del 
ejercicio y en el haber de las provisiones técnicas del ejercicio anterior.

24 Según la definición establecida por la Circular de 12 de diciembre de 1988 de la Dirección de Seguri-
dad Social por la que se traslada la adaptación contable para las EPSV, el reaseguro es el instrumento téc-
nico del que se valen las Entidades para distribuir entre otros aseguradores los excesos en los riesgos de 
más volumen.
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Respecto a las EPSV de prestación definida, el artículo 8 del Decreto 92/2007, por el que 
se regula el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV, determina los conceptos 
básicos correspondientes a las provisiones técnicas:

— Las EPSV que asuman riesgos biométricos (riesgos derivados de las posibles desvia-
ciones en las tasas de mortalidad del colectivo cuyas prestaciones por fallecimiento, 
incapacidad o jubilación están siendo cubiertas) y/o garanticen, ya sea el resultado de 
la inversión, ya sea un nivel determinado de prestaciones, deberán constituir, por cada 
plan de previsión, las provisiones técnicas suficientes en relación con las obligaciones 
asumidas.

— El cálculo de la cuantía mínima de las provisiones técnicas deberá realizarse anual-
mente por personal actuario mediante la utilización de métodos actuariales prospecti-
vos suficientemente prudentes. Dicha cuantía deberá ser suficiente para financiar las 
prestaciones en curso, así como para reflejar los compromisos que se deriven de los 
derechos de pensiones devengados de los socios ordinarios.

— El tipo de interés técnico (tipo al que las provisiones técnicas se revalorizan en el 
tiempo) utilizado en el cálculo de las provisiones técnicas será el determinado en fun-
ción de la tasa interna de rentabilidad25 de las inversiones asignadas al plan de pre-
visión, de acuerdo con los requisitos que establezca el Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. No podrá superar en tres puntos porcentuales la hipótesis 
de inflación prevista utilizada para determinar las provisiones técnicas, con un límite 
máximo del 5%.

— Las tablas biométricas (tablas que recogen la esperanza de vida de un colectivo) que 
se utilicen en el cálculo de las provisiones técnicas deberán ser oficiales y estar debi-
damente actualizadas. Igualmente, podrán utilizarse tablas basadas en la propia expe-
riencia del colectivo cuando se acredite que se ajustan a la evolución del mismo, siem-
pre que no resulten menos exigentes que las anteriores.

— Cuando las prestaciones se encuentren reaseguradas no corresponderá elaborar infor-
mes actuariales.

25 La tasa interna de rentabilidad o TIR es el tipo de interés al que se descuentan los flujos futuros de co-
bros y pagos previstos en una inversión, para igualarlos con el valor inicial de la misma (obteniéndose un 
Valor Actual Neto igual a 0). Indica la rentabilidad de la inversión, es decir, el tipo al que resulta indife-
rente disponer del capital en el momento actual, o diferir su disponibilidad hasta las fechas de cobro pre-
vistas.
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3.4.2. Criterios de valoración de activos

A continuación se resumen los criterios de valoración de los activos de las EPSV estable-
cidos por las diferentes normas existentes a tal efecto.

Circular de 12 de diciembre de 1988

En base a la Circular 12/1988 de la Dirección de la Seguridad Social por la que se tras-
lada la adaptación contable para las EPSV de Euskadi, el inmovilizado material (termi-
nado y en curso), las inversiones materiales, el inmovilizado inmaterial y las inversiones 
financieras deberán valorarse a su coste de adquisición. Por su parte, los créditos deben 
valorarse por su valor nominal, si bien este deberá compensarse cuando la Entidad pre-
vea que, por alguna circunstancia, el valor de realización pueda llegar a ser inferior al 
nominal. Los créditos en moneda extranjera se valorarán aplicando el tipo de cambio vi-
gente en la fecha de la operación.

En el aspecto concreto de inversiones financieras, por coste de adquisición se entiende el 
resultado de sumar al precio de compra o suscripción de los títulos los gastos accesorios 
producidos por la intervención de fedatario público, y los impuestos que graven dicha 
compra o suscripción, disminuido en las comisiones de colocación o descuentos recibi-
dos en la compra o suscripción, en caso de que existan. No obstante, los títulos amortiza-
bles no podrán superar el valor de reembolso, por lo que la diferencia correspondiente al 
exceso de coste de adquisición sobre el valor de reembolso se registra dentro del epígrafe 
«Ajustes por periodificación» del balance de situación. Esta diferencia se amortiza lineal-
mente en función de la vida residual de los títulos registrándose dicho coste en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

Adicionalmente, cuando los títulos de renta variable o las participaciones en fondos de 
inversión tengan al cierre del ejercicio un valor de realización inferior a su coste de ad-
quisición, deberá ajustarse su valoración mediante la provisión correspondiente que se 
calculará para cada grupo homogéneo de valores, entendiendo por esto, el formado por 
todos los títulos emitidos por la misma entidad, con los mismos derechos si los hubiere.

Circular 3/1990

Con fecha 14 de noviembre de 1990 se publicó la Circular 3/90 de la Dirección de la Se-
guridad Social, por la que se trasladan las reglas a seguir por las EPSV a la hora de valo-
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rar sus activos al precio real de mercado. Esta Circular posibilitó a las EPSV que tengan 
establecidos planes de aportación definida la valoración de sus inversiones financieras a 
valor de mercado, permitiendo en consecuencia registrar las plusvalías latentes (no mate-
rializadas a la fecha de cierre) existentes en la cartera incrementando a su vez las provi-
siones técnicas.

Circular 1/1992

Dados los problemas de interpretación originados como consecuencia de la anterior 
Circular y por las peculiaridades que ofrecen las inversiones financieras de renta fija 
en que se materializan los fondos de las EPSV, la Dirección de la Seguridad Social del 
Departamento de Trabajo y Seguridad Social publicó, con fecha 23 de diciembre de 
1992, la Circular 1/92 sobre los criterios de valoración de las inversiones financieras 
de renta fija para las EPSV del País Vasco que instrumenten planes de previsión indi-
vidual de aportación definida, con el propósito de adaptar los criterios de contabiliza-
ción a la realidad existente con el objetivo último de preservar los derechos de los aso-
ciados.

Teniendo en cuenta que las EPSV que adaptaron el criterio de valoración de sus inversio-
nes financieras a las reglas contenidas en la circular 3/90 (valor de mercado), con motivo 
de la caída de los precios de la deuda, vieron mermada su rentabilidad nominal y en aras 
a evitar que el importe de los derechos consolidados de los asociados que estuvieran a 
punto de causar derecho a la percepción de las prestaciones, no sufrieran una minoración 
innecesaria, se dictaron las siguientes reglas:

Solo serán de aplicación para las EPSV que tengan instrumentados planes de previsión 
individual de aportación definida.

— Una vez elegido un criterio éste deberá mantenerse en el tiempo y en el espacio en 
tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio, extremo 
sobre el que deberán pronunciarse los auditores externos en el informe de auditoría de 
cuentas anuales.

— Las inversiones financieras de renta fija se podrán contabilizar por su precio de adqui-
sición a la suscripción o compra; no obstante:
• Cuando el precio de adquisición sea superior al valor de reembolso, se contabiliza-

rán por este último. La diferencia se amortizará anualmente en función de la vida 
residual del valor y de acuerdo con la tasa interna de rentabilidad del valor (TIR).
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• Cuando el precio de adquisición sea igual o inferior al valor de reembolso la di-
ferencia se periodificará asimismo en función de la Tasa interna de Rentabilidad 
(TIR).

Decreto 92/2007

Finalmente, el 29 de mayo de 2007 se promulgó el Decreto 92/2007 por el que se regula 
el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV y que, entre otros aspectos, modi-
fica parcialmente los criterios de valoración hasta ahora comentados, si bien el cumpli-
miento de los mismos será exigible a partir del 1 de enero de 2010. De forma resumida, 
establece que los activos aptos se valorarán con los siguientes criterios:

— Los valores negociables, sean de renta fija o variable, se valorarán por su valor de rea-
lización, que se entenderá por:

• En aquellos valores admitidos a cotización en mercados regulados, la cotización al 
cierre.

• En el caso de títulos de renta fija no admitidos a negociación en un mercado orga-
nizado, el valor de realización se determinará actualizando sus flujos financieros 
futuros, incluyendo el valor de reembolso, a los tipos de interés de mercado, in-
crementados por una prima o margen en función de los riesgos (liquidez, crédito, 
país...) inherentes a los títulos.

• En el caso de otros valores, se entenderá por valor de realización el que resulte de 
aplicar criterios racionales valorativos aceptados en la práctica.

— Los inmuebles se valorarán por su valor de tasación, debiendo ser éste actualizado al 
menos anualmente por una entidad tasadora autorizada.

— Los créditos se valorarán por su valor actual, con el límite del valor de la garantía, uti-
lizando para su actualización los tipos de interés de mercado en cada momento.

No obstante lo anterior, el mencionado Decreto menciona expresamente que el De-
partamento de Hacienda y Administración Pública podrá establecer, para los planes 
de previsión de la modalidad de empleo normas específicas de valoración de renta 
fija en atención a su permanencia en el activo del plan de previsión (carteras a tér-
mino).
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3.5. Estrategias de inversión

Las EPSV deberán aplicar estrategias de inversión adecuadas para hacer frente a los com-
promisos asumidos con sus socios y beneficiarios. A continuación se exponen algunos de 
los aspectos más relevantes que afectan a dichas estrategias.

3.5.1. Binomio rentabilidad-riesgo

Las estrategias de inversión de las EPSV deben tener en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo, 
ya que el objetivo de maximizar la rentabilidad no puede considerarse aislado del riesgo aso-
ciado a las inversiones financieras, tal y como se ha comentado en epígrafes anteriores. De esta 
forma, el binomio rentabilidad-riesgo es uno de los principios fundamentales en materia finan-
ciera. Cualquier opción que anuncie mayor rentabilidad vendrá necesariamente asociada a un 
mayor riesgo. Nadie puede garantizar una rentabilidad superior a la que proporciona el activo 
libre de riesgo (los bonos y obligaciones del Tesoro Público, en este caso).

Gráficamente,

Figura 3.6
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Tradicionalmente se identifican, con el objetivo de simplificar el proceso de decisión, 
tres tipos de perfiles de riesgo genéricos:

— Conservador: Evitar el riesgo de pérdida del capital invertido es mucho más impor-
tante que lograr elevadas ganancias.

— Moderado: Estará dispuesto a aceptar algo de riesgo si con ello puede conseguir una 
mayor rentabilidad.

— Agresivo: Obtener la mayor rentabilidad posible aun a costa de asumir riesgos.

Figura 3.7
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3.5.2. Gestión y optimización de carteras

Se define como la actividad consistente en la administración y gestión de los activos fi-
nancieros que componen la cartera de una Entidad con el objeto de obtener el máximo 
rendimiento posible.

Para lograr una gestión de carteras eficiente surge el concepto de Diversificación o «As-
set Allocation», definida como la inversión en una variedad de activos cuyos niveles de 
rentabilidad tienden a no guardar relación entre sí con el fin de eliminar el riesgo no sis-
temático. De esta manera, el riesgo total de cualquier activo puede dividirse en:

— Riesgo diversificable, unido a un sector o actividad determinada que puede ser eli-
minado sin costo con una correcta diversificación. El mercado no ofrece prima por 
riesgo para evitarlo.

— Riesgo no diversificable, que recoge las condiciones estructurales de la economía, es 
el único relevante para fijar el precio de activos ineficientes.
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3.5.2.1. Teoría de Cartera (Markowitz)

Una de las teorías sobre gestión y optimización de carteras más habituales en el mercado 
y sobre la que se basan la mayoría de las teorías posteriores y modelos más avanzados es 
la que se conoce como teoría de Markowitz26, por la cual, para conformar una cartera de 
inversión es necesario encontrar la composición óptima de títulos que nos entreguen el 
menor riesgo para un máximo retorno. Se debe resolver cuales son los títulos a conside-
rar y cuanto de cada título comprar. El riesgo de la cartera se mide por la varianza o des-
viación estándar de sus retornos.

La teoría de H. Markowitz propone:

— Buscar primero aquellas carteras o títulos que proporcionan el mayor rendimiento para 
un riesgo dado y al mismo tiempo determinar cuales son las carteras que soportan el

Figura 3.8
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26 Harry M. Markowitz, Economista estadounidense, profesor en la City University of New York, obtiene 
el Premio Nobel de Economía en 1990, compartido con Merton M. Miller y William F. Sharpe por su tra-
bajo pionero en la teoría de la economía financiera. En 1952 publicó el artículo que se considera el origen 
de la teoría de selección de carteras y la consiguiente teoría de equilibrio en el mercado de capitales.
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 mínimo riesgo para un rendimiento conocido: a estas carteras se les denomina «carte-
ras eficientes». La solución que propone Markowitz da como resultado una curva con-
vexa que recibe el nombre de Frontera Eficiente (figura 3.8).

 De este mapa se desprende:
• Las carteras A, B y C son eficientes puesto que entregan un mínimo riesgo para un 

retorno dado.
• La cartera D no es eficiente ya que entrega una rentabilidad menor que el de B para 

un mismo nivel de riesgo.
• El trazo ABC de la figura se denomina Frontera Eficiente.

— La elección óptima entre riesgo y retorno dependerá de las preferencias del inversor, 
que pueden ser representadas gráficamente por medio de curvas.

— Esta teoría es aplicable exclusivamente para activos con riesgo. En el caso de poder 
contratar activos sin riesgo con rentabilidades superiores a otros activos con riesgo, 
será necesario acudir a otras teorías posteriores como por ejemplo la teoría de la «Lí-
nea de Mercado de Capitales», que expresa analíticamente la razonable idea de que 
un inversor adverso al riesgo sólo adquirirá activos con riesgo si se ve adecuadamente 
compensado por la asunción de dicho riesgo. De esta forma, se desprende que el único 
riesgo significativo a estos efectos sería el riesgo sistemático (ver definición ante-
rior), ya que no sería razonable obtener una compensación económica por eliminar un 
riesgo que no sería factible eliminar.

3.5.2.2. Tipos de gestión de carteras

A la hora de decidir el destino de las inversiones, lo deseable sería hacer un cuidadoso 
estudio del riesgo que se puede asumir para consecuentemente construir una cartera de 
activos eficiente y llegar a obtener un binomio rentabilidad-riesgo adecuado a las prefe-
rencias de cada asociado, para el caso concreto de las cada plan de previsión. No es de 
extrañar, por tanto, el debate existente sobre la idoneidad de cada una de las estrategias 
de inversión, dependiendo de si el gestor piensa que puede batir al mercado o no:

— Gestión activa de carteras: se caracteriza por ser una gestión proactiva, por basarse 
en predicciones que tratan de anticipar los movimientos del mercado, por encima del 
consenso general, para aprovecharse de ellos.

— Gestión pasiva de carteras: se caracteriza por ser reactiva, es decir, por acomodar las 
decisiones de gestión a las previsiones generalmente aceptadas por el mercado, más 
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que a la búsqueda de oportunidades por explotar. Los defensores de la gestión pasiva, 
aducen que los índices bursátiles terminan por superar en rentabilidad a los gestores 
en periodos largos de tiempo.

— Gestión alternativa de carteras: se caracteriza por buscar la generación de retornos 
positivos absolutos de manera consistente, en diferentes condiciones de mercado, no 
relacionados con las tendencias observadas en éstos, ni con los índices de referencia 
de dicho mercado. Así, realizan una selección específica de valores, dependiendo de 
las elecciones de inversión individuales y no de las tendencias que se observen en los 
mercados.
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Glosario

A
Activo(s) (Asset(s)). Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que 
son propiedad de la EPSV. Pueden ser bienes materiales, como los activos inmobiliarios, 
o elementos inmateriales, como los activos financieros. Equivalente a patrimonio.

Activos del plan de previsión (Pension assets). Todos los activos asignados a financiar 
un plan de previsión determinado.

Actualización (Indexation). Método con el que se ajustan las cuantías de las aportaciones 
y/o las prestaciones para tener en cuenta los cambios en el coste de la vida. Se suelen actua-
lizar en base a la evolución de los precios o a la de los salarios (Prices or wage indexation).

Actuarial (Cálculo…) Ver: Valoración actuarial.

Actuario/a (Actuary). La persona o entidad cuya responsabilidad, es como mínimo, eva-
luar los compromisos presentes y futuros por pensiones, a fin de determinar la solvencia fi-
nanciera del plan de previsión, siguiendo métodos contables y actuariales reconocidos.

Adquisición de los derechos de pensión (Benefits acquisition). En los planes de em-
pleo debe transcurrir un periodo mínimo de pertenencia al plan antes de adquirir el de-
recho de pensión. Este periodo de calificación varía mucho entre países por lo que la 
propuesta de Directiva europea sobre “mejora de la portabilidad de los derechos de pen-
siones complementarias” propone que esos derechos de pensión se adquieran o consoli-
den a los dos años de pertenencia al plan.

ALM (Adecuación entre activos y pasivos) (Asset/Liability Matching). Principio de 
inversión por el que la composición de la cartera de valores, es decir, los activos del plan 
de previsión, debe guardar congruencia con la naturaleza y duración de las obligaciones 
de dicho plan. Conjugando las características de los activos y pasivos se pretende optimi-
zar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

Aplazamiento de la prestación (Benefit postponement). El asociado de una EPSV 
puede decidir comenzar a percibir la prestación en una fecha posterior a la que se haya 
producido la contingencia y no cobrar la pensión aunque haya causado el derecho. Se co-
noce como una prestación diferida.

117
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Aportación (Contribution). Ver: Cuota. 

Aportación Definida (DC Defined Contribution). Ver: Plan de aportación definida.

Aportación extraordinaria (Extra-ordinary contribution). En las EPSV que lo permi-
ten, cantidad aportada realizada por el socio en cualquier momento y por la cuantía que 
éste determine.

Aportación imputada (Atributed contribution). Las aportaciones realizadas por el so-
cio protector a favor de los empleados en los planes de empleo de aportación definida. A 
las aportaciones de éstos, los socios ordinarios, se les denomina aportaciones directas.

Aportación obligatoria (Mandatory contribution). El nivel de aportación que se le exige  pa-
gar al asociado (o a una entidad en nombre del asociado) de acuerdo con las normas del plan.

Aportación voluntaria (Voluntary contribution). Una aportación extra, pagada además 
de la aportación obligatoria que un asociado puede pagar a la EPSV, a fin de incrementar 
las prestaciones futuras.

Asamblea General… (General assembly). Máximo órgano de representación de las 
EPSV, formada por todos los socios, pudiéndose estos hacer representar por compromi-
sarios. Es la encargada de tomar las decisiones más relevantes de la entidad, entre ellas la 
aprobación de las modificaciones estatutarias, fusiones, absorciones, disoluciones, etc.

Asignación de activos (Asset allocation). La diversificación o composición del patri-
monio de la EPSV entre las diferentes tipos de inversión: acciones, bonos, liquidez, in-
muebles y otros tipos de activos.

Asociado/a (Member). Ver Socio/a.

Asociado (Sistema o modalidad…). Ver: Plan de previsión asociado

Auditor/a (Auditor). Una persona o entidad cualificada a quien se encomienda la tarea 
de llevar a cabo una auditoría.

Auditoría (Audit.). Comprobación de la veracidad de la contabilidad y los estados financie-
ros de la entidad, según métodos generalmente aceptados. Las EPSV deben someterse a audi-
toría y los auditores que la lleven a cabo deben de ser profesionales expertos e independientes.
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Autoinversión (Self-investment). Invertir parte del patrimonio de la EPSV en activos o 
valores del socio protector o promotor, por ejemplo, compra de acciones de la empresa, 
concederle un préstamo o, en determinadas condiciones, poner a su disposición un bien. 
En la mayoría de las normativas, sólo se puede invertir de esta manera un cinco por ciento 
de los activos del plan.

Autoridad supervisora (Supervisory authority). Las EPSV, al igual que los fondos 
de pensiones en todo el mundo, están sometidas a un especial control y supervisión por 
parte de la Administración en función de los coberturas sociales que prestan. En el caso 
de las EPSV esta supervisión la ejerce el Gobierno Vasco.

B
Baja (Withdrawal). Se produce la baja de un socio cuando fallece, cuando realiza un 
rescate total o cuando cambia de plan.

Benchmark. Traducible como «referente» o «punto de referencia» los analistas siempre 
utilizan la expresión inglesa. Son unos baremos o estándares preestablecidos con los que 
se compara la rentabilidad de los planes. Para los planes de renta fija se utilizan como 
benchmark las Letras del Tesoro o los Bonos del Estado, sin embargo para los planes 
de renta variable se suele utilizar como benchmark el Ibex 35 o cualquier otro índice de 
mercado, especialmente los europeos o los globales.

Beneficiario/a (Beneficiary). La persona que adquiere el derecho a una prestación deri-
vado del fallecimiento de un socio activo o pasivo.

Boletín de adhesión (Joining form). Es el documento que contiene la declaración del 
socio de la EPSV para adherirse al plan de previsión de acuerdo a las condiciones esta-
blecidas en el Reglamento. Este documento recoge los datos personales del asociado, su 
plan de aportaciones y los beneficiarios designados por el mismo, así como un extracto 
del reglamento. 

C
Capital (Capital). Modalidad de cobro de la prestación consistente en la percepción de 
la prestación de una sola vez, en un único cobro.
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Capitales de cobertura (Capital cover). Activos asignados para cubrir las prestaciones 
causadas pero no las que están en curso de generación. Es una modalidad de capitaliza-
ción parcial de los compromisos del plan. En la práctica no están autorizados.

Capitalización (Capitalization). Método de financiación que consiste en acumular las 
cuotas o aportaciones, más sus rendimientos en un patrimonio con la finalidad de pagar 
las prestaciones futuras a que da derecho el plan.

Capitalización colectiva (Collective capitalization). Las aportaciones de todos los so-
cios son de la misma cuantía con independencia de las características de cada persona 
(edad, sexo, estado civil, etc.). Estas aportaciones se acumulan de modo colectivo en un 
único patrimonio del que se pagarán las prestaciones futuras definidas en el plan.

Capitalización individual (Individual capitalization). Las aportaciones de los socios 
se calculan individualmente teniendo en cuenta las características de cada persona (edad, 
sexo, estado civil, etc.) con el fin de lograr un patrimonio destinado a pagar las prestacio-
nes futuras a que da derecho el plan.

Capitalización parcial (Partial capitalization). Sistema de financiación en el que sólo 
una parte del compromiso o provisión total está capitalizada.

Capitalizado (Plan de previsión…) (Funded pension plan). Plan de previsión, ya sea de 
empleo o individual o asociado que acumula activos dedicados a financiar las obligaciones 
del plan. Se contraponen con los planes con sistema de reparto en el que las aportaciones de 
los asociados no se acumulan y se dedican a pagar las prestaciones del ejercicio.

Causar prestación (Inmediate entitlement). Adquirir el derecho a una prestación 
cuando se cumplen las condiciones requeridas, establecidas en el plan de previsión.

Certificado de aportaciones y prestaciones (Contributions certificate). Anualmente 
las EPSV deben remitir a cada asociado o beneficiario una certificación sobre las aporta-
ciones directas e imputadas realizadas en el año, el valor de sus derechos a final de dicho 
año, así como el valor de las prestaciones satisfechas en su caso.

Cobro de las prestaciones (Forma de…): capital, renta y mixta (Ways of payment of 
the benefits: lump sum, annuity and mixed) Es la modalidad elegida por el socio para re-
cibir sus prestaciones en cuanto causa prestación. Puede elegir entre recibirla en forma 
de capital, si recibe toda la prestación de una sola vez, de renta si cobra regularmente la 
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prestación o de forma mixta si elige recibir una parte de las prestaciones en forma de ca-
pital y otra en forma de renta. A su vez la renta la puede percibir o bien como renta vitali-
cia o bien como renta financiera.

Coeficiente de liquidez (Liquidity ratio). Es el porcentaje de dinero líquido o en efec-
tivo que la EPSV dispone para hacer frente a los pagos que surgen como consecuencia de 
la gestión del propio sistema.

Comisiones (Gastos por...) Ver: Gastos de administración

Compromisos por pensiones (Value of liabilities). Son las obligaciones contraídas por la 
empresa con sus trabajadores, recogidas en convenio colectivo o disposición equivalente, 
que tengan por objeto otorgar prestaciones o hacer aportaciones por las contingencias cu-
biertas en los planes de previsión de empleo o cualquier otro instrumento de previsión.

Contingencias cubiertas (Coverage). Son aquellas situaciones de riesgo que se encuen-
tran cubiertas por los planes de previsión de las EPSV . Normalmente son: a) jubilación 
o situación asimilable del asociado. b) invalidez laboral del asociado, total y permanente 
para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo y la gran invalidez. 
c) muerte del asociado, lo que puede generar el derecho a una prestación de viudedad u 
orfandad a favor de otros herederos o personas elegidas.

Coste de adquisición (Historical cost). Es un método de medir el valor de los activos 
por el que se valoran al precio de adquisición. En los inmuebles, se detrae regularmente 
una cantidad en razón del desgaste normal y del tiempo. El método alternativo de valora-
ción de activos es el de valor de mercado.

Cuentas anuales (Annual accounts). Cuenta de pérdidas y ganancias, Balance de situación y Me-
moria del ejercicio que deben presentar las EPSV para su aprobación por los órganos de gobierno.

Cuota (Contribution). Cantidad que se paga regularmente a una EPSV por parte del socio ac-
tivo o del socio protector con la finalidad de adquirir el derecho a las prestaciones que otorga.

D
Declaración de principios de inversión (DPI) (Statement of investment principles 
(SIP). Declaración escrita y pública de la EPSV sobre la política estratégica de inversión 
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de los activos que gestiona en sus planes de previsión. Deberá ser revisada, al menos, 
cada tres años.

Déficit actuarial (Actuarial deficiency) Es la situación en la que el valor de los activos 
de un plan es inferior a la valoración de las obligaciones por prestaciones. La diferencia 
es el déficit actuarial.

Dependencia (Tasa de…) Ver: Tasa de dependencia.

Depositario Ver: Entidad depositaria.

Derecho de pensión (Pension right). El derecho del socio a recibir una pensión (o presta-
ción) cuando se cumplan las condiciones requeridas, establecidas en el plan de previsión. Es 
decir, es un derecho que se perfecciona o completa en el momento que se causa la prestación.

Derechos acumulados (Accrued benefits). Ver: Derechos consolidados.

Derechos adquiridos (Acquired rights). Ver: Derechos consolidados.

Derechos consolidados (Vested rights). Las prestaciones futuras acumuladas por un 
asociado activo en un plan de previsión en base a las cotizaciones realizadas. En el caso 
de los planes de empleo de prestación definida los derechos a pensión son acumulados en 
base a los años de servicio en la empresa y se conocen también como servicios pasados. 

Derechos en suspenso (Dormant rights). Los derechos adquiridos o prestaciones futu-
ras que un socio ya ha generado en un plan de previsión, cuando deja de ser un asociado 
activo antes del acaecimiento de una contingencia y no los traslada a otro plan. El socio 
obtendrá estas prestaciones cuando cause la prestación.

Derivados (Instrumentos…) (Derivatives). Instrumentos financieros especiales cuyo 
valor está basado en el comportamiento de otro activo o índice, conocido como activo 
subyacente. Se suelen utilizar para la cobertura de riesgo de inversiones y los más cono-
cidos son los contratos de opciones, y los contratos de futuros, contratos en los que existe 
una opción o una obligación de compra o venta de bienes o valores (activos subyacentes) 
en un momento determinado a un precio fijado de antemano.

Derrama (Apportion). En las EPSV que lo contemplen en sus estatutos, la parte alícuota que 
deben pagar los socios, resultante del reparto entre ellos de un gasto eventual o extraordinario.
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Designación de beneficiarios (Expresion of wish). Documento donde el asociado comunica 
a la EPSV quién debe recibir la prestación si el asociado fallece en el caso de los planes de 
previsión que contemplen prestaciones por fallecimiento, viudedad u otras derivadas.

Discriminación (Principio de no…) (Equal access right). Principio de equidad por el 
que todos los trabajadores o miembros de un colectivo que gozan de condiciones simila-
res deben disfrutar de igual trato en el acceso a las prestaciones. 

Domicilio social (Registered domicile). Las EPSV establecerán en sus estatutos el do-
micilio social de la entidad que deberá estar situado necesariamente en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

E
Edad legal de jubilación (Legal pension age). Es la edad de jubilación establecida en 
la normativa o a la que se obtienen prestaciones sin reducción actuarial por jubilación an-
ticipada. En nuestro caso es 65 años. 

Edad mínima de entrada (Entry age). La edad mínima a la que el trabajador puede 
asociarse a un plan de previsión de empleo. Existe una diversidad muy fuerte en la legis-
lación de los diferentes países por lo que la Comisión Europea propone en su propuesta 
de directiva sobre portabilidad que para empezar a adquirir derechos de pensión la edad 
mínima no puede ser superior a los 21 años.

EET Ver: Fiscalidad EET.

Elegibilidad (Eligibility). Son las condiciones que debe cumplir alguien para poder ser 
socio de un plan de previsión o para poder ser elegido miembro de los órganos de gobierno 
de una EPSV. En la primera acepción, en los planes de empleo suelen ser necesarios unos 
requisitos mínimos de edad y de antigüedad en la empresa para poder acceder al plan de 
previsión de la empresa. Es una de las cuestiones que trata de armonizar la propuesta de di-
rectiva europea sobre portabilidad de los derechos de pensiones complementarias.

Empleo (Sistema o modalidad…)  Ver: Plan de previsión de empleo.

Entidad Depositaria (Custodian). La entidad responsable, como mínimo, de guardar y 
mantener los activos de la EPSV, y asegurar su custodia.
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EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria) (Mutual provident society). Entidad 
privada sin ánimo de lucro, de carácter voluntario y social, que en el ámbito del País Vasco 
tiene como finalidad la previsión social complementaria de la Seguridad Social obligatoria. 
Las contingencias que cubre son variadas siendo las más comunes: jubilación, invalidez, 
desempleo, salud, decesos, incendios, etc. Esta figura de la previsión social complementa-
ria en el País Vasco se corresponde con la figura internacional de los Fondos de pensiones.

EPSV (de la modalidad) Asociado (Professional pension fund). EPSV que integra pla-
nes de previsión de la modalidad asociado.

EPSV (de la modalidad) de Empleo (Occupational pension fund). EPSV que integra 
planes de previsión de empleo.

EPSV (de la modalidad) Individual (Individual pension fund). EPSV que integra pla-
nes de previsión de la modalidad individual.

EPSV (de la modalidad) de Decesos (Undertaker`s mutual provident society) EPSV 
cuya finalidad es sufragar los gastos ocasionados con motivo del fallecimiento de los so-
cios. Normalmente cubren exclusivamente esta contingencia.

EPSV (de la modalidad) de Incendios… (Fire mutual provident society). La contingen-
cia que cubren son los daños ocasionados por los incendios en los bienes de los socios. Al 
igual que las EPSV de decesos suelen cubrir esa contingencia de modo exclusivo.

EPSV mixtas (Mixed mutual provident society). Las que integran planes de previsión 
de diferentes modalidades.

Estatutos (Statutes). Documento que recoge las normas por la que se rige la EPSV. En 
ellos se establecen los derechos y deberes de los socios, las prestaciones a que tendrán 
derecho y el modo de financiación, las condiciones para la pertenencia, los órganos de 
gobierno, el régimen sancionador, etc.

Estimación de la pensión anual (Pension forecast illustration). Es una declaración de 
las prestaciones por jubilación que ha obtenido, o previsiblemente obtenga un asociado. 
La estimación de la pensión anual estará basada en ciertas expectativas o predicciones, 
de forma que las prestaciones que, de hecho, obtenga el asociado, serán probablemente 
diferentes. Estas predicciones son normalmente sobre variables económicas y financie-
ras, normativas y de carrera profesional.

0 Previsión social complem (cast)   1240 Previsión social complem (cast)   124 26/1/09   15:11:5226/1/09   15:11:52



125

Estructurados (Productos...) (Structured finance). Producto financiero basado en una 
compleja utilización de los derivados para lograr una determinada estructura de los ren-
dimientos de la inversión en cuanto a periodicidad, garantía del capital etc. Los planes de 
previsión garantizados son un ejemplo de este tipo de producto.

Exteriorización de los compromisos por pensiones (Assets ring-fencing). Proceso por 
el cual las empresas separan de su patrimonio los activos que financian sus compromisos 
por pensiones y encargan a entidades independientes o gestoras externas la gestión de los 
planes de previsión de sus trabajadores. Con ello los trabajadores se evitan el riesgo de una 
mala gestión de estos fondos o la pérdida del patrimonio en caso de quiebra de la empresa.

F
Factor de conversión a renta vitalicia (Annuity rate). La constante mediante la que un 
capital se convierte en una renta vitalicia. Se calcula en base a las hipótesis actuariales, 
que tienen en cuenta, entre otras variables, las tablas de mortalidad y la rentabilidad de 
los activos.

Federación de EPSV de Euskadi (Federation of EPSV). Organismo que agrupa a las 
EPSV vascas que libremente se han asociado, con la finalidad de la defensa de sus intereses y 
la de prestar servicios de asesoría técnica y jurídica, de reaseguro y otros servicios generales.

Fiscalidad EET (EET system). Modalidad de tributación de los planes de pensiones se-
gún la cual las aportaciones están exentas (E), los ingresos por inversiones y las ganancias 
de capital del patrimonio también están exentas (E), y las prestaciones están gravadas o tri-
butan (T) por el impuesto de la renta de las personas físicas. Es el modelo más común inter-
nacionalmente y el vigente en el caso de la EPSV y Planes y Fondos de pensiones.

Fondo de garantía (Guarantee funds). Son patrimonios constituidos, por encima de las 
provisiones o compromisos de la entidad, que sirven como colchón ante situaciones fi-
nancieras o actuariales adversas.

Fondos de inversión mobiliaria (Collective investment schemes). Es un fondo de in-
versión en activos financieros en el que los ciudadanos puede invertir comprando partici-
paciones. El fondo utiliza el dinero de los inversores para realizar inversiones. El gestor 
del fondo valora cada cierto tiempo, normalmente todos los días, los activos patrimonia-
les del fondo y establece un nuevo precio para las participaciones del fondo.
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Fondo de Pensiones (Pension funds). El conjunto de activos que se adquieren con las 
aportaciones a un plan de pensiones, con el propósito exclusivo de financiar las presta-
ciones establecidas en el plan. En la normativa española de Planes y Fondos de pensio-
nes los fondos de pensiones son fondos separados legalmente, sin personalidad jurídica, 
gestionados por un prestador de servicios financieros especializado (gestora de fondos 
de pensiones) en nombre de los partícipes del plan/fondo que tienen un derecho legal de 
propiedad sobre los activos del fondo. En el caso del País Vasco las figuras de las EPSV 
y los planes de previsión son las que atienden a la misma finalidad que los fondos y pla-
nes de pensiones.

Fondo de Reserva de la Seguridad Social (Social Security Reserve Fund). Patrimo-
nio acumulado por los sistemas públicos de Seguridad Social para cubrir posibles déficits 
futuros. Son diferentes a los fondos de pensiones del sector público, que son fondos de 
pensiones de derecho privado, que cubren a los empleados públicos.

Fondos constituidos (Set up funds). El valor de mercado de los activos que se asignen a 
la cobertura de las provisiones técnicas de un plan de previsión.

Fondos internos (Book reserved pension plans). Sumas que figuran en el balance de 
situación del socio protector como reservas o provisiones para las prestaciones del plan 
de previsión de empleo. Algunos activos pueden mantenerse en cuentas separadas con el 
propósito de financiar las prestaciones, pero no son legal o contractualmente activos pro-
piedad del plan de pensiones. La mayoría de los países de la OCDE no permiten este mé-
todo de financiación. Aquellos que lo hacen, normalmente exigen que estos planes estén 
asegurados contra la bancarrota del promotor del plan, a través de un compromiso de ga-
rantía por insolvencia. En nuestro caso sólo están permitidos en los bancos, cajas de aho-
rros, compañías de seguros y otras entidades bajo especial supervisión.

Futuros (Contrato de…) (Future contract). Instrumento financiero derivado, es un 
contrato por el que las partes se obligan a comprar o vender un número de bienes o valo-
res (activo subyacente) en una fecha futura a un precio establecido de antemano.

G
Garantizado (Plan de previsión…) (Guaranteed pension plan). Plan que garantiza la 
obtención de una determinada rentabilidad en un plazo determinado. Para conseguirlo los 
fondos se invierten en productos estructurados.
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Gastos de administración (Administrative charges). Todos los gastos directos e indi-
rectos en que incurra la EPSV por la gestión de los planes de previsión. Entre ellos se en-
cuentran los pagos a la gestora de patrimonios por la intermediación en la compraventa 
de valores, las comisiones pagadas a la entidad depositaria, el pago de los auditores y ac-
tuarios y otros gastos de funcionamiento de los órganos de gobierno. La normativa marca 
un tope máximo para este tipo de gastos que no pueden rebasar un porcentaje determi-
nado de la recaudación o el patrimonio del plan de previsión.

Gestión (activa o pasiva) de inversiones (Active or pasive investment management).  
La gestión activa de inversiones implica comprar y vender activos concretos para inten-
tar obtener un mayor rendimiento que el del mercado en su conjunto. La gestión pasiva 
trata de replicar o seguir un índice o un mercado para limitar el riesgo y reducir costes 
por lo que, normalmente, obtendrá una rentabilidad, después de gastos y comisiones, in-
ferior a la del mercado.

Gestor de patrimonios (Asset manager). La persona u organismo especializado que 
tiene la responsabilidad de invertir físicamente los activos de una EPSV cuando se les 
delega esta función. Los gestores de patrimonios pueden también establecer la estrategia 
de inversión de la EPSV.

Gestora de Fondos de pensiones  (Pension fund managing company). En el caso de 
los Planes y Fondos de Pensiones es la persona jurídica encargada de la administración y 
gestión del Fondo de pensiones, llevar la contabilidad, rendir cuentas y controlar a la en-
tidad depositaria. En el caso de las EPSV esas funciones le corresponden a la junta de go-
bierno que, en su caso, podrá contratar con un tercero dicha gestión.

Gobernanza o Buen Gobierno (Gobernance). Códigos de conducta comúnmente acep-
tados por los expertos como recomendables para la buena administración de la empresa, 
en nuestro caso, de la EPSV. Afectan a la formación y funcionamiento de los órganos de 
gobierno, la identificación de responsabilidades, establecimiento de controles internos, 
conflictos de intereses, rendición de cuentas etc.

H
Hedge fund. Es un tipo de fondo de inversiones no convencional que invierte de forma 
distinta a estos con la finalidad de reducir el riesgo de las inversiones. Para ello utiliza 
una serie de estrategias distintas a las de los fondos convencionales como son: operacio-
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nes a corto plazo, operaciones de arbitraje, productos derivados, fuerte apalancamiento, 
etc. con lo que presenta rentabilidades no correlacionadas con la evolución de los mer-
cados financieros. Los fondos de pensiones utilizan cada vez más este tipo de estrategias 
para cubrir los riesgos por inversiones.

Hermandad (Friendly society). Figura tradicional del mutualismo y la previsión social 
que, a partir de la ley de EPSV de 1983, quedaron integradas en la figura de las EPSV.

Hipótesis actuariales (Actuarial assumptions). Los supuestos y estimaciones varias re-
lacionadas con las variables biométricas: longevidad, invalidez, supervivencia… y eco-
nómico-financieras: salario, inflación, rendimientos de los activos, etc., que realiza el ac-
tuario a la hora de calcular la valoración actuarial.

I
Igualdad de trato (Principio de…) (Equal treatment). En virtud de las normativas eu-
ropeas, las leyes sobre pensiones se modificaron en muchos casos para establecer que los 
dos sexos deben ser tratados de igual manera. La normativa permite que el promotor de 
un plan de pensiones (en nuestro caso plan de previsión) realice aportaciones superiores 
por las mujeres a fin de compensar su mayor expectativa de vida.

Individual (Sistema o modalidad…) Ver: Plan de previsión individual.

Información y publicidad (Normas de...) (Disclosure regulations). Normas que las 
Junta de Gobierno de las EPSV deben seguir cuando dan información sobre los planes de 
previsión a los asociados, ciudadanos y organismos oficiales.

Informe actuarial (Actuarial report). El informe preparado por el actuario, en base a la 
valoración actuarial de los planes de previsión que gestiona, que describe la situación fi-
nanciera de una EPSV.

Informe de auditoría (Audit report). Ver: Auditoría.

Informe de gestión (Annual report). El informe que debe preparar cada año la Junta 
de gobierno de la EPSV para informar a todas las partes interesadas sobre su funciona-
miento. Revisará todas las cuestiones relevantes que sirvan para reflejar una imagen fiel 
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de la situación de la entidad. Forma parte de las cuentas anuales que deben presentar 
obligatoriamente estas entidades.

Invalidez o Incapacidad (Disability). Contingencia o situación de riesgo que se pro-
duce cuando las reducciones anatómicas o funcionales graves que padece una persona le 
disminuyen o anulan su capacidad laboral en cualquiera de sus grados: incapacidad par-
cial, total, absoluta, gran invalidez. Si esta contingencia esta protegida por el plan de pre-
visión el socio obtendrá una pensión o prestación de invalidez.

Inversión Socialmente Responsable (Social responsible investment SRI). Aquella in-
versión que intenta combinar los objetivos financieros de rentabilidad, seguridad etc. con 
valores sociales del tipo justicia social, valores medioambientales, desarrollo económico 
etc.  Existe una fuerte tendencia entre los fondos de pensiones europeos de aumentar la 
participación de este tipo de inversiones en su cartera de inversiones.

Inversiones (Investment). Aunque en muchos textos el término inversiones se utiliza 
como sinónimo de Activos, hablando con mayor propiedad, una inversión es un flujo de 
renta que se materializa o inmoviliza en un activo.

J
Jubilación anticipada (Early retirement). Situación que se produce cuando un trabajador 
cesa totalmente en su actividad laboral antes de haber cumplido la edad legal de jubilación.

Jubilación parcial (Phased retirement). La situación en la que a una persona se le per-
mite recibir prestaciones por jubilación, mientras continua trabajando (normalmente una 
jornada reducida) y aportando para el plan de previsión.

Jubilación tardía o retrasada (Late retirement). Situación que se produce cuando una 
persona decide jubilarse con posterioridad a su edad legal de jubilación. Retrasar la edad 
de jubilación es una de las medidas más propuestas, y la más eficaz, para mejorar la sa-
lud financiera de los sistemas públicos de Seguridad Social por lo que se incentiva incre-
mentando la cuantía de la pensiones retrasadas.

Junta de Gobierno (Goberning body). Es el órgano responsable en última instancia 
de la gestión de la EPSV. En casos en los que las responsabilidades de funcionamiento y 
de supervisión estén divididas entre diferentes comités dentro de una entidad, la junta de 
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gobierno es el órgano ejecutivo de la entidad. En el caso de los fondos de pensiones de 
la normativa estatal esta función la realiza la gestora. En este caso, existe una Comisión 
de Control del fondo o del plan de pensiones con funciones de control y supervisión que 
aprueba la actuación de la entidad gestora.

M
Margen de solvencia (Solvency margin). Los fondos propios o patrimonio adicional al 
comprometido en las provisiones técnicas que es necesario mantener para dotar de una 
mayor seguridad y solvencia al plan en los planes de prestación definida. En el caso de 
las EPSV y Planes y Fondos de Pensiones su cuantía es, como mínimo, un 4% de las pro-
visiones técnicas.

Memoria anual (Annual report). Ver: Informe de gestión.

Montepío (Friendly society). Figura tradicional del mutualismo y la previsión social 
que, a partir de la ley de EPSV de 1983, quedaron integradas en las EPSV.

Movilización de derechos (Cash equivalent transfer). Las EPSV pueden establecer 
en sus estatutos el derecho de los asociados a la movilización o traslado de sus derechos 
acumulados a otra EPSV, o plan de previsión.

Movilización de prestaciones (Benefits transfer). Así como los socios activos de las 
EPSV pueden movilizar sus derechos acumulados, los socios pasivos y beneficiarios de 
una EPSV pueden hacer lo propio con las prestaciones ya causadas trasladándolas otra 
entidad.

Mutualidad de previsión social (Mutual provident entity). El mutualismo es un sistema 
de previsión social complementario al de la Seguridad Social. Las mutualidades revisten 
una serie de características que las diferencian: 1) naturaleza aseguradora. 2) ausencia de 
ánimo de lucro. 3) autogestión a cargo de los propios asociados. 4) objeto social, ya que 
aparte de su actividad principal de cobertura de riesgos tiene una actividad complemen-
taria de carácter social. 5) relación estatutaria, no es necesario que exista un vínculo con-
tractual entre la mutua y el mutualista ya que la relación del mutualista asegurado se es-
tablece a través de los estatutos aprobados por la asamblea general.
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N
Nivel de capitalización (Funding level). Valor relativo de los activos respecto al pasivo 
o compromisos de un plan de previsión de prestación definida, normalmente expresado 
en forma de porcentaje.

O
Obligaciones o créditos preferentes (Priority liabilities). Si una EPSV o un plan de 
pensiones es liquidado, algunas de sus obligaciones de pago están por encima de otras. 
Por ejemplo, se suele conceder prioridad a los pasivos, como hace la normativa vasca.

Obligaciones por prestaciones (Liabilities). Las obligaciones actuariales o provisiones 
técnicas representan el valor actual del coste de las prestaciones acumuladas por los so-
cios de la EPSV. En un momento dado, es la diferencia entre el valor de la prestación fi-
nal y las aportaciones que todavía se van a pagar. En los sistemas de aportación definida 
es el capital acumulado a una determinada fecha. Las obligaciones por prestaciones de la 
EPSV se corresponden con los derechos acumulados por sus socios.

Opciones (Contrato de..) (Options). Instrumento financiero derivado, es un contrato 
por el que alguien paga una suma de dinero por el derecho a comprar o vender bienes 
o derechos a un precio establecido, en una fecha concreta en el futuro. No obstante, no 
existe obligación de comprar o vender esos bienes.

P
Partícipe (Member). En la normativa de Planes y Fondos de Pensiones son los sujetos 
constituyentes de los planes de pensiones. Son las personas físicas en cuyo interés se crea 
el plan, con independencia de que realicen o no aportaciones. Se corresponde con la fi-
gura del socio ordinario de la EPSV en la normativa vasca..

Patrimonio (Wealth) Ver: Activos.

Periodo de espera (Waiting period). Periodo de tiempo que una persona debe estar em-
pleada en la empresa, antes de incorporarse al plan de previsión de empleo. La propuesta 
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de Directiva europea sobre portabilidad de los derechos de pensiones complementarias 
propone un plazo máximo de espera de un año.

Periodo de trabajo pensionable (Pensionable service). Periodo de trabajo o servicio 
en la empresa que se tiene en cuenta para calcular la pensión.

Plan de aportación definida (Defined contribution plan). Un tipo de plan de previsión 
cuyas prestaciones consisten exclusivamente en el capital acumulado por las aportacio-
nes y sus rendimientos. En otro sentido, es un plan que no garantiza un nivel determi-
nado de prestación.

Plan de jubilación colectivo (Pension insurance contracts). Contrato de seguros por 
el que se realizan aportaciones por pensiones a una compañía de seguros, a cambio de lo 
cual las prestaciones del plan de pensiones se pagarán cuando los asociados alcancen una 
edad de jubilación determinada o cuando se produzca alguna de las contingencias previs-
tas. En la normativa española se consideran dentro de estos contratos tanto a los seguros 
colectivos como a los planes de previsión de las mutualidades. El plan de jubilación indi-
vidual, también existe, aunque su régimen fiscal es menos favorable.

Plan de pensiones (Pensions plan). Define el derecho de las personas, a cuyo favor se 
constituye, a percibir las prestaciones en él establecidas por jubilación, invalidez, super-
vivencia etc., las obligaciones de contribución y las reglas de constitución y funciona-
miento del patrimonio o fondo de pensiones que ha de crearse para tal efecto. Sus pres-
taciones no son sustitutivas de las de la Seguridad Social teniendo carácter privado y 
complementario.

Plan de prestación definida (Defined benefit plan). Modalidad de plan de previsión en 
la que se define como magnitud predeterminada o estimada la cuantía de todas las presta-
ciones a percibir por los beneficiarios. Fijada la prestación, los cálculos actuariales esti-
marán la cuantía de las aportaciones.

Plan de prestación definida «tradicional» (Traditional defined benefit plan). El tipo 
más habitual de plan de prestación definida cuyas prestaciones se calculan en base a los 
salarios, (ya sea el salario promedio de la vida laboral o el salario final), duración del em-
pleo u otras características de la vida laboral del asociado.

Plan de prestación definida «híbrido» («Hybrid» DB plan) Un plan de prestación de-
finida en donde las prestaciones dependen del rendimiento asignado a las aportaciones. 
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Esta tasa de rendimiento debe ser especificada en las normas del plan, y puede ser fijada 
al margen del rendimiento real de los activos mantenidos, por ejemplo: a tipo fijo, in-
dexado a un mercado de referencia, vinculado al salario o al crecimiento de los benefi-
cios, etc., o bien, se calcula con referencia al rendimiento real de los activos mantenidos, 
con un rendimiento mínimo garantizado especificado en las normas del plan.

Plan de prestación definida «mixto» («Mixed» DB plan). Un plan de previsión que 
tiene dos componentes separados, uno de prestación definida y otro de aportación defi-
nida, pero que son tratados como parte del mismo plan. También son mixtos los planes 
que especifican tanto la aportación como la prestación, con los correspondientes meca-
nismos de ajuste.

Plan de previsión (Pension plan). El plan de previsión instrumenta y regula el régimen 
de aportaciones y prestaciones para las contingencias cubiertas: jubilación, invalidez, fa-
llecimiento, desempleo y enfermedad, así como las condiciones para su obtención. Los 
planes de previsión deben formalizarse en reglamentos y aplicarán el sistema de capitali-
zación para su financiación. Esta figura de la normativa autonómica vasca se corresponde 
con la figura internacional de los planes de pensiones.

Plan de previsión asociado (Professional pension plan). Plan de previsión en el que el pro-
motor es cualquier asociación o sindicato, siendo los asociados sus miembros o afiliados.

Plan de previsión de empleo (Occupational pension plan). Plan de previsión promo-
vido por un empresario o grupo de empresarios cuyos asociados son sus empleados. El 
acceso a tales planes está unido a una relación profesional o de empleo entre los socios y 
el socio protector. Normalmente hacen aportaciones al plan tanto los asociados como el 
socio protector.

Plan de previsión individual (Individual pension plan). Plan promovido por una insti-
tución financiera o aseguradora: Cajas, Bancos y Compañías de Seguros al que las per-
sonas físicas se adhieren a título individual y que incluye los activos del asociado nor-
malmente en forma de una cuenta individual. En estos planes las aportaciones las realiza 
exclusivamente el asociado. 

Plan de reequilibrio Ver: Reequilibrio.

Plan integrado (Integrated scheme). Plan de previsión que para calcular la prestación 
tiene en cuenta cualquier otra pensión a pagar por cualquier otro sistema de previsión 
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ya sea público o privado. Tiene un carácter complementario de esos otros sistemas y su 
prestación se integra con la de ellos.

Política de inversión (Investment policy). Ver: Declaración de Principios de Inversión

Portabilidad de los derechos de pensión (Pension rights portability). Derecho del tra-
bajador que cambia de empresa a poder trasladar los derechos de pensión adquiridos en 
el plan de previsión de la empresa que deja al plan de previsión de la nueva empresa. Se-
gún la propuesta de directiva europea sobre «mejora de la portabilidad de los derechos de 
pensiones complementarias» el trabajador debería poder optar entre mantenerlos en sus-
penso en el viejo plan o trasladarlos al nuevo.

Precio de coste o de adquisición (Valor a…) Criterio de valoración de los activos por 
el que se contabilizan al precio al cual fueron adquiridos.

Precio de mercado (Valor a…) Criterio contable de valoración de los activos por el va-
lor que alcanzan en ese momento en el mercado.

Prestación (Benefit). Pago efectuado por una EPSV, o cualquier sistema de previsión 
social sea público o privado, a un asociado (o a sus beneficiarios) cuando se produce la 
contingencia protegida: jubilación, fallecimiento, invalidez etc. Las prestaciones más co-
munes de los sistemas de previsión social suelen ser las pensiones por lo que con mucha 
frecuencia prestaciones y pensiones aparecen en los textos como sinónimos.

Prestación definida (Defined benefit plan). Ver: Plan de prestación definida.

Prestación diferida (Deferred benefit). Es la prestación que se comienza a percibir en 
una fecha posterior a la que se produce la contingencia. Aunque tenga derecho a cobrar la 
prestación el socio pospone en el tiempo el comienzo del cobro.

Prestaciones en curso (Building up benefits). Los derechos a prestaciones que se están 
adquiriendo mediante la cotización y que se devengarán cuando se cumpla la contingen-
cia protegida en la forma que determine el reglamento del plan de previsión. Aunque son 
derechos adquiridos, son expectativas de derechos que todavía no se han completado. Se 
contraponen con las prestaciones ya devengadas.

Prima de riesgo (Risk Premium). En el ámbito de las finanzas, la prima de riesgo de la 
renta variable es el exceso de rentabilidad que exige el inversor para invertir en un activo 
volátil en lugar de invertir en un activo seguro como puede ser la deuda pública.
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Principios de inversión Ver: Declaración de principios de inversión

Promotor Ver: Socio promotor.

Provisiones matemáticas Ver: Provisiones técnicas.

Provisiones técnicas (Technical provision). Representan las obligaciones contraídas por 
la EPSV para con sus socios. Es la cifra resultante de restar al valor actual de las presta-
ciones futuras el valor actual de las aportaciones que restan por hacer. En el caso de que 
se calcule en el momento del devengo de la prestación su valor coincidirá con el valor 
actual de las prestaciones futuras.

R

Ratio de capitalización (Funding ratio). Ver: Nivel de capitalización.

Reaseguro (Reinsurance). El contrato mediante el que una empresa aseguradora (o una EPSV) 
que cubre una contingencia asegura esa misma contingencia con otra compañía aseguradora que 
asume todo o parte del riesgo. La idea es limitar el riesgo contraído por la primera entidad.

Reequilibrio (Plan de …) (Recovery Plan). Cuando un plan de previsión incurra en un dé-
ficit actuarial, la EPSV debe elaborar un plan de reequilibrio que contendrá el programa de 
amortización del déficit existente entre los fondos constituidos y las provisiones técnicas.

Registro de EPSV (Pension schemes registry). Las EPSV deben estar inscritas en un 
Registro Oficial que mantiene la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco para poder ejercer su actividad de previsión social. 

Reglamento del Plan de Previsión (Pension scheme regulations) Es el documento que 
define el derecho de las personas, a cuyo favor se constituye el plan de previsión, a per-
cibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, invalidez, enfermedad grave o de-
sempleo de larga duración, las obligaciones de aportación al mismo y las reglas de cons-
titución y funcionamiento del patrimonio.

Renta financiera (Financial or certain annuity). Una forma de percepción de la presta-
ción en forma de renta periódica o pensión que se percibe durante un periodo de tiempo 
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concreto que no tiene porque coincidir con la vida del beneficiario. Se contrapone con la 
renta vitalicia que debe durar toda la vida del beneficiario.

Renta vitalicia (Annuity). Una forma de percepción de la prestación que garantiza un 
pago de una renta, fija o variable, (mensual, trimestral, anual…) durante toda la vida de 
la persona. Una renta vitalicia puede obtenerse mediante aportaciones regulares o me-
diante el pago de un capital. Las prestaciones pueden comenzar inmediatamente o en un 
momento predeterminado en el futuro como renta diferida.

Rentabilidad (Rate of return). La ganancia obtenida manteniendo un activo durante un 
periodo de tiempo concreto. La ganancia total obtenida puede ser en forma de plusvalía 
(revalorización de los activos) o en forma de renta (dividendos, intereses…). General-
mente se expresa en porcentaje como tasa de rentabilidad.

Rentabilidad neta (Net rate of return). La rentabilidad obtenida después de descontar 
de la rentabilidad bruta todos los gastos y comisiones.

Rentabilidad real (Real rate of return). Es la rentabilidad de una inversión por encima 
de la inflación.

Reparto (Sistema de..) (Pay-as-you-go (PAYG) system). El sistema de financiación que 
financia las prestaciones en curso de pago con las cotizaciones que recibe en el mismo 
periodo. Es el sistema más utilizado por los sistemas públicos de pensiones como sucede 
en el caso español. Supone un contrato social entre generaciones por el que los trabajado-
res en activo pagan las pensiones de los pasivos. Se contrapone al sistema de capitaliza-
ción donde las cotizaciones de los activos se acumulan para pagar sus propias prestacio-
nes futuras.

Rescate (Redemption). La opción que tienen los socios de las EPSV a cobrar los dere-
chos acumulados antes de causar prestación. La normativa sobre EPSV exige que haya 
transcurrido un plazo mínimo de diez años desde la primera aportación. Todas las EPSV 
individuales lo permiten, mientras que los sistemas de empleo, normalmente no lo hacen.

Revisión actuarial de planes (Pension schemes review). El sistema financiero y ac-
tuarial de los planes de previsión que garantizan alguna prestación, deberá ser revisado 
periódicamente por un actuario teniendo en cuenta la evolución de los salarios, la renta-
bilidad de las inversiones, las tasas de mortalidad del colectivo, la supervivencia de los 
pasivos y las demás circunstancias concurrentes.
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Riesgos biométricos (Biometric risks). Riesgos que recaen sobre las personas relacio-
nados con la vida: expectativa de vida, el fallecimiento, la invalidez y la supervivencia. 
Suelen ser las contingencias cubiertas normalmente por las EPSV.

S
Seguro colectivo de jubilación (Pension insurance contract). Ver: Plan de jubilación 
colectivo.

Servicios pasados (Past service). Son los servicios prestados por el asociado en una 
empresa con anterioridad a una fecha concreta que se tienen en cuenta como generado-
res de un derecho a pensión. Desde la perspectiva del asociado es el equivalente a los de-
rechos adquiridos. Desde la perspectiva de la EPSV es equivalente de compromisos por 
pensiones o provisiones ya generadas.

Sistema de financiación (Financing system)   Existen dos grandes modelos alternativos 
a la hora de financiar los compromisos por prestaciones: el sistema de capitalización y 
el sistema de reparto. Ello no quiere decir que una EPSV no pueda optar por financiarse 
con un sistema híbrido utilizando ambos según contingencias.

Socio/a (Member). Las personas físicas o jurídicas que participan o tienen intereses en la 
EPSV. En la normativa vasca son socios tanto los protectores o promotores como los socios 
de número u ordinarios. Los socios de número a favor de quienes se constituye la EPSV deben 
ser personas físicas mientras que los socios protectores pueden ser personas físicas o jurídicas.

Socio/a activa (Active member). El socio de la EPSV que está efectuando aportaciones 
(y/o en su nombre se están realizando aportaciones) y está acumulando patrimonio y de-
rechos de pensión.

Socio/a en suspenso (Deferred member). El socio de la EPSV que tiene derechos pero 
ya no contribuye ni acumula nuevas prestaciones en un plan, y todavía no ha comenzado 
a recibir prestaciones.

Socio/a ordinaria o de número (Ordinary member). Las personas físicas, en cuyo in-
terés se crea la EPSV, que habiendo manifestado su voluntad de adhesión y teniendo ca-
pacidad de obligarse, puedan hacerlo en los términos contractuales previstos en el Regla-
mento o Estatutos.
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Socio/a pasiva (Passive member). El socio de la EPSV que ha causado prestación y por 
lo tanto está recibiendo alguna prestación a cargo de la EPSV.

Socio promotor (Promoter). El sujeto que promueve la constitución de la EPSV, pu-
diendo ser cualquier entidad, corporación, sociedad, empresa, asociación, sindicato o co-
lectivo de cualquier clase que insten a su creación o participen en su desenvolvimiento. 
Puede o no realizar aportaciones en beneficio de los asociados y tiene la consideración de 
socio de la EPSV

Socio protector (Sponsor). La persona o entidad que, sin obtener un beneficio directo 
de la EPSV, contribuye a su mantenimiento y desarrollo, participando en los órganos de 
gobierno de la entidad en la forma prevista en los estatutos. Esta figura es más común en 
las EPSV de la modalidad de empleo en la que el empresario suele contribuir con apor-
taciones adicionales a las de los trabajadores. Aunque normalmente la figura del promo-
tor y protector de la EPSV coinciden, puede haber casos en que no sea así y un promotor 
puede no aportar a la entidad que ha promovido.

Solicitud de adhesión (Membership request). Ver: Boletín de adhesión.

Solicitud de prestación (Benefit request). Es el documento en el que el socio de la 
EPSV establece cómo y cuándo quiere percibir el patrimonio acumulado, salvo que la 
normativa del plan de previsión prevea formas específicas de cobro.

Subplan (Subplan). Dentro de un mismo plan de previsión de empleo o asociado pue-
den existir subplanes que articulen diferentes aportaciones y prestaciones para determi-
nados colectivos. Deberán ser establecidos mediante acuerdo colectivo y estar recogidos 
en el reglamento del plan.

Supervisor de planes de pensiones (Pension regulator). Una autoridad gubernamental 
con competencia sobre la regulación y el control del funcionamiento de los sistemas de 
pensiones. En el caso de las EPSV y sus planes de previsión esta función corresponde a 
la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

T
TAE (Tasa anual equivalente) (Annual percentage rate APR). Es la expresión en base 
anual de cualquier tipo de interés o rentabilidad simple. Representa la rentabilidad que se 
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obtendría de los activos si el plazo de inversión fuera un año. Por ejemplo, una rentabi-
lidad simple del 65% obtenida en un periodo de tres años equivale a un TAE de 18,17%; 
una rentabilidad simple del 2,5% en un periodo de 3 meses equivale a un 10,38% anual

Tablas de invalidez o incapacidad (Disability table). Recogen la probabilidad de inva-
lidarse en función de la edad y sexo. En nuestro país existen dos tablas: Orden Ministe-
rial-77 (OM-77) y Seguridad Social 90 (SS-90).

Tablas de supervivencia y mortalidad (Mortality table). Cuadro que muestra la pro-
babilidad de muerte y supervivencia para cada edad y sexo. Las tablas de supervivencia 
más utilizadas para el cálculo de los compromisos por pensiones han sido las conocidas 
como GR-95 hasta que, más recientemente, han aparecido las nuevas tablas PER-2000.

Tablas de supervivencia y mortalidad unisex (Unisex mortality table). Tabla de 
supervivencia y mortalidad en la que la tasa de mortalidad es igual para hombres y 
mujeres.

Tasa de acumulación o de devengo de derechos (Accrual rate). En algunos planes de 
prestación definida que así lo tienen establecido, es la tasa de aumento de las prestacio-
nes por jubilación en la medida en la que el socio va cumpliendo años de servicio. Por 
ejemplo un tasa de un 1% significa que tras 35 años de contribución se tiene derecho al 
35% de la base correspondiente.

Tasa de dependencia de la población (Dependency ratio). La relación entre la pobla-
ción mayor de 65 años y la población en edad de trabajar, 15-64 años. Es una variable 
que se toma como un indicador básico de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

Tasa de dependencia del sistema (System dependency ratio). El ratio entre los socios 
pasivos que reciben prestaciones y los socios activos que están cotizando y acumulando 
derechos de prestaciones futuras.

Tasa de sustitución de las pensiones (Replacement rate). En el caso de un individuo, 
porcentaje que supone la pensión inicial sobre el último salario. En el caso de la pobla-
ción, porcentaje que supone la pensión media sobre el salario (o renta) medio en un mo-
mento determinado.

Tipo de descuento (Discount rate). Tipo de interés del dinero utilizado para calcular el 
valor actual de una cantidad de dinero pagada o recibida en otro momento de tiempo.
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Tipo de interés técnico (Interest rate). El tipo de descuento o tipo de interés al que se 
descuentan los compromisos por pensiones para el cálculo de las provisiones técnicas. 
O, también, el tipo que se utiliza para el cálculo de la cuantía de la prestación en el mo-
mento del acaecimiento de la contingencia.

Traslado de derechos (Rights transfer). Los socios de las EPSV pueden trasladar sus 
derechos acumulados de una EPSV a otra en los términos contemplados en los estatutos 
de la entidad. En el caso de los planes de empleo de prestación definida existe una mayor 
dificultad para esta movilización de derechos dada la complejidad y variedad de planes 
existentes. La propuesta de directiva europea sobre portabilidad de derechos de pensio-
nes complementarias trata de allanar estos obstáculos en aras de favorecer la movilidad 
de los trabajadores.

Traspaso de derechos (Rights move). Los socios de las EPSV pueden movilizar sus de-
rechos acumulados entre EPSV distintas a lo que hemos denominado traslado de dere-
chos o pueden hacerlo de un plan de previsión a otro sin salir de la misma EPSV, a lo que 
se suele denominar traspaso de derechos.

V
Valor actual (Present value). El valor en dinero actual de una cantidad que se paga o 
percibe en otro momento del tiempo. Se calcula teniendo en cuenta el tipo de interés del 
dinero (histórico o previsto) durante ese periodo de tiempo, que se conoce como tipo de 
descuento.

Valor actual de la pensión (Pension present value). El valor en dinero actual de una 
pensión que se será pagada o recibida en el futuro. Para su cálculo además del tipo de 
descuento del dinero hay que tener en cuenta la probabilidad (riesgo) de que la pensión 
no sea recibida o pagada por fallecimiento del asociado.

Valor de las obligaciones o provisiones (Value of liabilities). Las obligaciones actua-
riales o provisiones técnicas representan el valor actual del coste de las prestaciones. En 
otros términos, es la diferencia entre el valor de la prestación final y las aportaciones que 
todavía se van a pagar. En los sistemas de aportación definida es el capital acumulado a 
una determinada fecha.
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Valor justo (Fair value). El precio al que un activo cambiaría de manos entre un com-
prador y un vendedor que quieren hacerlo, no estando ninguno de los dos bajo coacción 
para comprar o vender y teniendo ambos un conocimiento razonable de las característi-
cas relevantes del activo. Es un criterio contable de valoración de activos alternativo a los 
de precio de mercado o precio de adquisición.

Valoración actuarial (Actuarial valuation). Valoración llevada acabo por un actuario 
con métodos establecidos que comprueba el valor de los activos del plan de previsión y 
lo compara con el valor de las obligaciones (pasivo) del plan. El actuario calcula lo que 
deben ser las aportaciones de los empleadores y los asociados, de forma que cuando la 
gente obtenga sus prestaciones haya suficiente dinero en el plan. Los planes de presta-
ción definida deben realizarlas de forma periódica.

Viudedad y orfandad (Widow and orphan risk). Una de las contingencias o riesgo bio-
métrico que es objeto de cobertura por las EPSV. Se paga a los beneficiarios de un aso-
ciado si este muere. Puede ser una pensión o un pago de una sola vez. El fallecimiento se 
puede producir después de la prestación por jubilación o estando el socio en activo.
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