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Resumen 
Ante una difícil situación económica y demográfica de España, nuestro sis-
tema público de Seguridad Social ve tambalear su futuro.  
 
Diversas causas que detallaremos a continuación, han llevado al sistema 
público de pensiones a una situación precaria e incluso insuficiente para las 
próximas décadas. 
 
Entidades aseguradoras como las Mutualidades de Previsión Social deberán 
encargarse de mejorar este panorama y garantizarnos nuestra jubilación o 
incluso nuestras prestaciones sociales. 
 
 

Resum 
Davant una difícil situació econòmica i demogràfica d'Espanya, el nostre sis-
tema públic de Seguretat Social veu trontollar el seu futur. 
 
Diverses causes que detallarem a continuació, han portat al sistema públic 
de pensions a una situació precària i fins i tot insuficient per a les properes 
dècades.  
 
Entitats asseguradores com les Mutualitats de Previsió Social, hauran de fer-
se càrrec de millorar aquest panorama i garantir la nostra jubilació o fins i tot 
les nostres prestacions socials. 
 
 

Summary 
Faced with a difficult economic and demographic Spanish situation, our pub-
lic social security system is shaken its future. 
 
Many reasons that we will detail below, have left the public pension system in 
a precarious situation even insufficient for the coming decades. 
 
Insurers like Mutual Provident Societies should be responsible for improving 
this situation and ensure our retirement pension or even our social benefits. 
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La importancia de las Mutualidades de Previ-
sión Social como complementarias al sistema 

público 
 
 

 
1. Presentación del problema 
 
Ante la evolución futura de la población española, en que el crecimiento de-
mográfico seria progresivamente decreciente en las próximas décadas, po-
demos prever cual será el futuro de nuestro sistema público de Seguridad 
Social, basado en la solidaridad inter-generacional.  

 
 
Analizaremos los diversos factores que han contribuido a este panorama 
demográfico, el cual lleva a la insostenibilidad del sistema que hasta hoy en 
día cubre contingencias tales como la incapacidad laboral, la orfandad, la 
jubilación, etc. 
 
Todas las prestaciones, pero en especial la de jubilación, preocupa a los que 
después de cotizar durante toda su vida laboral, ven como incierto y finito el 
sistema público. Ante este hecho debemos reaccionar y buscar soluciones 
para conseguir la cobertura necesaria a nuestras necesidades, sobretodo en 
el momento de la jubilación. 
 
Las Mutualidades de Previsión Social son uno de los instrumentos que nos 
ofrecen y garantizan cobertura aseguradora adicional. 
 
Conoceremos su historia, características y porqué juegan un papel tan im-
portante como previsión social complementaria. 
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2. Nuestro sistema público de Seguridad Social 

 
2.1 Definición de Seguridad Social 
 
 
El término ”Seguridad Social” hace referencia al bienestar de los ciudadanos, 
a la protección de los integrantes de una comunidad.  
 
Una definición de Seguridad Social de las más recientes y aceptadas por 
todas las economías es la que hizo la Organización Internacional de Trabajo 
en 1991: 
  
La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una 
serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales 
que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de 
los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o 
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la pro-
tección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. 
 
Esta definición general se adapta a cada territorio dependiendo de su evolu-
ción económica y social. 
 
 
2.2 Breve historia de la Seguridad Social española 
 
Tras la revolución industrial, ante la situación de pobreza y la precariedad de 
los puestos de trabajo, los obreros se agrupaban en instituciones previsoras, 
para poder hacer frente a los grandes riesgos a los que se veían sometidos, 
de esta forma fue como nació el mutualismo obrero.   
 
En 1839 aparece la primera sociedad de socorros mutuos en Barcelona, 
formada por trabajadores de un mismo grupo profesional. Se trataba de ca-
jas de resistencia que protegían a los trabadores frente a posibles riesgos. 
Estas sociedades, al principio fueron prohibidas ya que se veían como su-
blevaciones ante el Estado y contra el régimen liberal. 
 
En 1883 se crea la Comisión de Reformas Sociales, que se encargó del es-
tudio de cuestiones que interesan a la mejora y bienestar de la clase obrera. 
Ante la posible ruptura de las bases del Estado por el descontento del pue-
blo, no solo se aceptaron estas agrupaciones de trabajadores, sino que 
además se aporta capital para sus fondos comunes. 
 
En 1900 se promulga la Ley de Accidentes de Trabajo y se crea el primer 
seguro social. Fue, en este momento, cuando se empieza a ver al empresa-
rio como responsable de la prestación por accidente de trabajo.  
En 1908, aparece el Instituto Nacional de Previsión, cuya función era centra-
lizar todas las cajas que gestionaban los seguros sociales que iban apare-
ciendo. 
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Posteriormente, los mecanismos de protección social generan la aparición 
de distintos seguros sociales, entre los que podemos destacar:  

- Seguro para el Retiro Obrero (1919) 

- Seguro Obligatorio de Maternidad (1923) 

- Seguro de Paro Forzoso (1931) 

- Seguro Obligatorio de Accidentes (1932) 

- Seguro de Enfermedad (1942) 

- Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, SOVI (1947) 
 
La protección de estos seguros sociales pronto se mostró insuficiente, por lo 
que a través de las Mutualidades laborales se crean otro tipo de mecanis-
mos de protección. Las Mutualidades laborales que se agrupaban por gru-
pos profesionales, pretendían completar la protección ya existente con sus 
prestaciones y pusieron de manifiesto las diferencias económicas y sociales 
entre las diferentes profesiones. 
 
En 1963 se formula la primera Ley de Bases de la Seguridad Social, el obje-
tivo de esta ley era implantar un modelo unitario e integrado de protección 
social, cuyos principales pilares eran una base financiera de reparto, una 
gestión pública y una participación del Estado en la financiación. Esta ley 
terminó de formularse en 1966 bajo la Ley General de la Seguridad Social, 
con vigencia de 1 de enero de 1967, fecha que se considera como el naci-
miento del actual sistema de Seguridad Social. A pesar de las reformas, en 
este sistema todavía se seguían arrastrando diferencias entre las cotizacio-
nes realizadas y los salarios reales, una falta de revalorizaciones periódicas 
y faltaba por plasmar la tendencia a la unidad de todos los sistemas de coti-
zación. 
 
La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 
1972,  intenta corregir los problemas financieros existentes pero sólo consi-
gue agravar los mismos, al incrementar la acción protectora sin establecer 
los correspondientes recursos. Por ello, no fue hasta la llegada de la demo-
cracia y la formulación del Art 41 de la Constitución “Los poderes públicos 
mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudada-
nos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante si-
tuaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia 
y prestaciones complementarias serán libres”,  cuando se formularon las re-
formas adecuadas para asegurar el sostén económico de la acción protecto-
ra del sistema de la Seguridad Social.  
 
La primera gran reforma se produce en el año 1978, cuando se crean todos 
los institutos de la Seguridad Social que dividen y facilitan la gestión del ente 
público. Estos institutos son:  

- el Instituto Nacional de la Seguridad Social: encargado de la gestión 
de  las prestaciones económicas del sistema. 
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- el Instituto Nacional de la Salud: cuya función es la gestión de las 
prestaciones sanitarias. 

- el Instituto Nacional de Servicios Sociales: gestiona los servicios so-
ciales. 

- el Instituto Social de la Marina: lleva a cabo la gestión de los trabaja-
dores del mar 

- la Tesorería General de la Seguridad Social: se crea como caja úni-
ca del sistema, actuando bajo el principio de solidaridad financiera. 

Durante la década de los ochenta, se llevaron a cabo una serie de reformas 
con el fin de mejorar y perfeccionar la acción protectora de Seguridad Social, 
para conseguir este fin se extendieron las prestaciones a los colectivos no 
cubiertos, se generaliza la asistencia sanitaria universal a personas que no 
realizan aportaciones a la Seguridad Social y se crean nuevas vías protecto-
ras como los subsidios de desempleo. Estas ampliaciones generaban que el 
modelo contributivo planteado fuese insostenible por sí mismo, ampliándose 
cada vez más la dependencia del sistema de las aportaciones del Estado vía 
Presupuestos Generales y disminuyendo la capacidad recaudatoria de las 
cotizaciones de afiliados y empresas. 
 
En 1995 se constituye el Pacto de Toledo para proteger los derechos de pro-
tección social. Basado en la colaboración de todos los partidos políticos, tuvo 
como consecuencia, importantes cambios y el establecimiento de unas pau-
tas para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la 
Seguridad Social. Entre los cambios que se produjeron podemos destacar: la 
implantación de las prestaciones no contributivas, la mayor adecuación entre 
las prestaciones recibidas y la exención de cotización previamente realizada, 
la creación del Fondo de reserva de la Seguridad Social, la introducción de 
los mecanismos de jubilación flexible y de la incentivación de la prolongación 
de la vida laboral o las medidas de mejora de la protección. 
 
Desde la firma del Pacto de Toledo, las políticas realizadas sobre la Seguri-
dad Social se han encaminado a garantizar el futuro de las prestaciones es-
tablecidas, a la mejora de la financiación sanitaria y a la ampliación de las 
coberturas sociales.  
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3. Mutualidades de Previsión Social 

 
3.1 Definición de Mutualidad de Previsión Social 
 
Las Mutualidades de Previsión Social se definen legalmente  como entida-
des aseguradoras  privadas sin ánimo de lucro que ejercen una modalidad 
aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de sistema de 
Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija o variable 
de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o per-
sonas protectoras (art. 64.1 de la LOSP y 2.1 del RMPS). 
 
La gestión de las Mutualidades de Previsión Social se rige por el principio de 
participación democrática, de forma que la toma de decisiones no depende 
de las aportaciones al fondo mutual. 

Podemos clasificar a las Mutualidades de Previsión Social dentro de las en-
tidades de economía social, ya que se encuentran entre lo estatal y lo priva-
do. 

 
3.2 Breve historia de las Mutualidades de Previsión Social 

 
Bajo la protección de los monasterios, a lo largo de los siglos XI-XII empie-
zan a surgir las Cofradías, estas se reúnen con un solo fin, rendir culto a un 
mismo Santo, pero la fraternidad cristiana hace que los cofrades se auxilien 
mutuamente en caso de necesidad. Con el desarrollo de los oficios se crea-
ron las cofradías gremiales. 
 
Más tarde, durante los siglos XVI-XVIII nacen las hermandades de socorro 
que ya tienen un concepto de previsión, se agrupan para protegerse de ma-
nera efectiva ante las múltiples dificultades de la vida. 
 
Durante  el  siglo  XVIII  las  cofradías  y  hermandades  se  convertirán en 
Montepíos, pasan de estar controlados por la Iglesia a estar controlados por 
el Estado. Posteriormente, los propios trabajadores crean asociaciones, las 
llamadas sociedades de socorros mutuos, con el fin de protegerse ante los 
posibles percances que pudieran padecer, sobretodo el cese de la actividad 
laboral por enfermedad. Podemos decir que las mutualidades nacen en In-
glaterra a mediados del s. XVIII y que la Ley de Rose de 1793 dio el primer 
estatuto a las mutualidades. 
 
Las mutualidades, los montepíos y las sociedades de socorros mutuos, su-
frieron diversos cambios normativos durante el siglo XIX, intentando estable-
cer algún sistema de control, aunque no se consiguió una completa regula-
ción. 
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El inicio de los seguros sociales, a principios del siglo XIX, mantenía una 
relación de colaboración con el mutualismo social, aunque evolucionaron de 
manera distinta. 
 
En el ámbito de los trabajadores por cuenta ajena, el primer seguro fue el de 
accidentes de trabajo de carácter voluntario (Ley 30/01/1900). Los empresa-
rios eran los responsables de los siniestros que podían asegurar de manera 
voluntaria a través de entidades aseguradoras privadas, entre ellas las mu-
tualidades.  
 
La primera ley encargada de regular las entidades aseguradoras en España, 
fue la Ley reguladora de las sociedades de seguros de 1908. No actuando 
sobre las sociedades de socorros mutuos, montepíos y mutualidades que 
sus fondos fueran destinados única y exclusivamente a fines benéficos y que 
hubiesen depositado una copia de sus estatutos en la Inspección General de 
Seguros. Aun así, no podemos decir que el aseguramiento de los seguros 
sociales quedara al margen de las aseguradoras privadas, porqué había un 
grupo de entidades privadas que si se encargaban de ellos. 
 
El primer seguro social de carácter obligatorio fue el retiro obrero (Real de-
creto 21/01/1921) gestionado por el Instituto Nacional de Previsión, aunque 
también las mutualidades y montepíos podían darle cobertura. 
 
Conscientes de la importancia del papel de las Mutualidades de Previsión 
Social, en 1941 se promulga la Ley de 6 de diciembre sobre la definición, 
requisitos para su constitución y federación de mutualidades. Esta ley intenta 
definir el régimen de garantías financieras, aunque no se consiguió hasta su 
Reglamento de desarrollo.  
 
Progresivamente, algunas de las mutualidades de trabajadores por cuenta 
ajena fueron migrando al Instituto Nacional de Seguridad Social y sus pres-
taciones fueron igualadas al seguro obligatorio. De esta manera se produce 
un afianzamiento del sistema público de seguro y un descenso del mutua-
lismo privado.  
 
Las mutualidades de trabajadores por cuenta ajena quedaron fundamental-
mente para previsión social complementaria. Siendo en el ámbito de las pro-
fesiones liberales donde si se mantiene un papel alternativo al aseguramien-
to público. 
 
La Ley 33/1984, de 2 de agosto de 1984 sobre Ordenación del Seguro Pri-
vado dotó a las Mutualidades de Previsión Social de la naturaleza legal de 
las entidades aseguradoras. Esta normativa junto con el decreto 2615/1985, 
de 4 de diciembre, regulaban la aplicación a las Mutualidades de Previsión 
Social del régimen financiero diseñado para las entidades aseguradoras. Se 
optó por fortalecer la solvencia de estas entidades y someterlas al control del 
Ministerio de Economía y Hacienda, al igual que el resto de entidades ase-
guradoras. Se introduce la exigencia de la provisión matemática de los segu-
ros de vida y se obliga a abandonar el sistema de reparto para acogerse a 
un sistema de capitalización. La inclusión de las Mutualidades de Previsión 



 

17 

Social entre las entidades aseguradoras les obligó a establecer un margen 
de solvencia y un fondo de garantía mínimos.  
 
La ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Se-
guros Privados ha supuesto un aumento de los requisitos de solvencia de las 
mutualidades de previsión social. No solo se han visto incrementados el 
margen de solvencia y el fondo de garantía, sino que se obliga a las mutuali-
dades a adaptar su provisión matemática para los seguros de vida a un sis-
tema de capitalización individual. Este margen de solvencia y el fondo de 
garantía hacen un instrumento más seguro a las Mutualidades de previsión 
social. 
 
En junio de 1999 se publicó la Directiva Solvencia II. Este documento propo-
ne los cambios en el cálculo de los recursos propios mínimos para la cober-
tura de los riesgos asumidos de las entidades aseguradoras a través de la 
estimación de pérdidas por riesgos. Con él se pretende la adecuación de los 
recursos propios al perfil de riesgos de cada entidad, la adaptación a las 
nuevas teorías de gestión del riesgo, asegurar la solidez del sistema finan-
ciero internacional, promover mediante exigencia normativa y adopción de 
mejoras en la gestión del riesgo.  
 
 
3.3 Características de una Mutualidad de Previsión Social 
 
En este apartado detallaremos la legislación actual que rige a las Mutualida-
des de Previsión Social, con el fin de poder definir las características especí-
ficas de este tipo de entidades aseguradoras. 
 
En primer lugar, vamos a nombrar los requisitos necesarios para que una 
entidad aseguradora pueda considerarse Mutualidad de Previsión Social, 
según lo establecido en el art. 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordena-
ción y Supervisión de Seguros Privados (TRLOSSP): 

a) Carecer de ánimo de lucro, en coherencia con su carácter mutualista.  
 
b) La condición de tomador del seguro o de asegurado será inseparable de 
la de mutualista.  
 
c) Debe existir igualdad entre obligaciones y derechos para todos los mutua-
listas, sin perjuicio de que las aportaciones y prestaciones guarden la rela-
ción estatutariamente establecida con las circunstancias que concurran en 
cada uno de ellos. La gestión de las Mutualidades de Previsión Social se rige 
por el principio de participación  democrática, es decir, la toma de decisiones 
y la atribución de beneficios no guarda relación directa con las aportaciones 
al fondo mutual.  
 
 d) Limitar la responsabilidad de los mutualistas por las deudas sociales a 
una cantidad inferior al tercio de la suma de las cuotas que hubieran satisfe-
cho en los tres últimos ejercicios, con independencia de la cuota del ejercicio 
corriente. 
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e) La incorporación de los mutualistas será en todo caso voluntaria y reque-
rirá una declaración individual del solicitante, o de carácter general derivada 
de acuerdos adoptados por los órganos representativos de la cooperativa o 
de los colegios profesionales, salvo oposición expresa del colegiado, sin que 
puedan ponerse límites para ingresar en la mutualidad distintos a los previs-
tos en sus estatutos por razones justificadas.  
 
f) La incorporación de sus mutualistas podrá ser realizada directamente por 
la propia mutualidad o bien a través de la actividad de mediación en seguros, 
esto último siempre y cuando cumplan los requisitos de fondo mutual y ga-
rantías financieras establecidas en la ley para la ampliación de prestaciones. 
 
g) Otorgar sólo las prestaciones enumeradas en el art. 65 y dentro de los 
límites cuantitativos fijados en él.  
 
h) Asumirán directamente los riesgos garantizados a sus mutualistas, sin 
practicar operaciones de coaseguro ni de aceptación en reaseguro, pero 
podrán realizar operaciones de cesión en reaseguro con entidades asegura-
doras autorizadas para operar en España.  
 
i) La remuneración a los administradores por su gestión formará parte de los 
gastos de administración, que no podrán exceder de los límites fijados por el 
Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
j) En su constitución deberán concurrir al menos 50 mutualistas. 
 
 
El TRLOSSP reconoce también como posible origen de la Mutualidad de 
Previsión Social, los acuerdos de previsión entre las empresas y sus traba-
jadores, indicando que se entenderá que la mutualidad actúa como instru-
mento de previsión social empresarial cuando en una mutualidad todos sus 
mutualistas sean empleados, si sus socios protectores o promotores son las 
empresas o instituciones en las cuales aquellos presten sus servicios y las 
prestaciones que se otorguen sean únicamente consecuencia de acuerdos 
de previsión este éstas y aquellos. 

 
El art. 65 del TRLOSSP nos define el tipo de prestaciones que pueden ofre-
cer las Mutualidades de Prestación Social: 

‐ En la previsión de riesgos sobre las personas, las Mutualidades de Previ-
sión Social pueden cubrir las contingencias de muerte, viudedad, orfan-
dad y jubilación, garantizando prestaciones económicas en forma de ca-
pital o renta. También podrán otorgar prestaciones por matrimonio, ma-
ternidad/paternidad y defunción. Y podrán realizar operaciones de seguro 
de accidentes e invalidez para el trabajo, enfermedad, defensa jurídica y 
asistencia, así como ayudas familiares para subvenir a necesidades mo-
tivadas por hechos o actos jurídicos que impidan temporalmente el ejer-
cicio de la profesión.  
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‐ En la previsión  de riesgos  sobre las cosas sólo podrán garantizar: vi-
viendas de protección oficial y otras de interés social habitadas por el 
propio mutualista y su familia; maquinaria, bienes o instrumentos de tra-
bajo de mutualistas que sean pequeños empresarios y cosechas de fin-
cas cultivadas directa y personalmente por el agricultor, siempre que no 
queden comprendidas en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combina-
dos, y los ganados integrados en la unidad de explotación familiar. 

Las Mutualidades de Previsión Social tienen limitado el ámbito material de la 
actividad aseguradora que pueden desarrollar a determinados ramos (art. 10 
TRLOSSP), así como el ámbito geográfico de actuación (art. 5.5 TRLOSSP) 

El art. 3 del TRLOSSP marca como objeto social de las entidades asegura-
doras y por lo tanto de las Mutualidades de Previsión Social,  las actividades 
de seguro, las operaciones de capitalización, las complementarias de las 
anteriores y las de prevención, a la vez que prohíbe las operaciones que ca-
rezcan de base técnica actuarial, cualquier tipo de actividad comercial y acti-
vidades de mediación en seguros privados. Se trata de garantizar la solven-
cia, impidiendo que las pérdidas del resto de actividades sean asumidas con 
las reservas propias de la actividad aseguradora. 
 
En el ámbito del trabajo por cuenta propia o autónomo, las Mutualidades de 
Previsión Social pueden ejercer como alternativa al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) como se contempla 
en la disposición adicional 15ª de la ley 30/95 de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados. De esta forma se alterna el seguro obligatorio de 
Seguridad Social con otros sistemas de previsión social. 
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4. Problemática actual de Seguridad Social 
 
Hemos visto que a lo largo de la historia de nuestro país, los trabajadores se 
han agrupado y asegurado ante las adversidades de la vida laboral y social, 
tanto a nivel de entidades públicas como privadas. 
 
La Seguridad Social Española, que podemos considerar como uno de los 
sistemas públicos de los más avanzados de Europa y la base de nuestros 
seguros sociales, se creó con el fin de garantizar no solo la cobertura de 
prestaciones sociales ante estados de necesidad, sino también la asistencia 
de todos los ciudadanos.  
 
El sistema público de Seguridad Social, tiene un fondo de reserva, que surge 
como consecuencia de lo estipulado en el Pacto de Toledo. Se estableció la 
necesidad de separar y clasificar las fuentes de financiación del sistema y la 
constitución de reservas en el nivel contributivo para atenuar los efectos de 
los ciclos económicos. Pero a pesar de esta previsión, durante los últimos 
años, una serie de factores han hecho tambalear  la sostenibilidad de 
nuestro sistema público, hasta el punto de verse obligados a modificar 
algunos de los aspectos legisladores, como por ejemplo, la edad de 
jubilación. 
 
Entre los factores que han influido negativamente podemos mencionar el 
importante envejecimiento de la población. Durante las últimas décadas, la 
población española ha sufrido un importante envejecimiento, llegando a 
provocar una inversión de la pirámide demográfica como muestra el siguien-
te gráfico. 
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Utilizando las proyecciones poblacionales que elabora el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para la simulación de la población de España en un fu-
turo inmediato, basadas en los valores de mortalidad, fecundidad y migra-
ción, podemos hablar de una desaceleración de la tasa de crecimiento en los 
próximos años. Según estos estudios, a partir de 1975 se inició un descenso 
de la natalidad que consiguió tocar fondo en 1998, cuando el crecimiento 
vegetativo era prácticamente nulo. En los últimos 10 años ha mejorado la 
tasa de natalidad sobre todo debido a la inmigración pero está muy lejos de 
las cifras de 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el periodo de 2002-2008, la población residente en España creció a 
un ritmo anual de 720 mil habitantes, y está previsto un crecimiento de 380 
mil habitantes en los próximos 10 años. Podemos hablar de una tasa anual 
de crecimiento demográfico en los  próximos años inferior al 0,35% y en lige-
ra tendencia decreciente. 
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Uno de las causas principales de este envejecimiento ha sido la baja natali-
dad. Aunque podemos observar que el número medio de hijos por mujer 
crece de 1,46 en 2008 a 1,54 en 2018, esto se debe en parte a la población 
inmigrante, no podemos decir que este crecimiento sea suficiente para im-
pedir el descenso del número absoluto de nacimientos, como consecuencia 
de que el número de mujeres en edad fecunda es cada vez inferior. Este 
descenso viene determinado por la estructura de nuestra pirámide poblacio-
nal, las mujeres en edad fértil son las de generaciones menos numerosas, 
mujeres nacidas durante la crisis de natalidad de los años 80 y primeros de 
los 90. 
  
Otra causa que disminuye la tasa de natalidad es la incorporación de la 
mujer en el mercado laboral. La mujer se incorpora al trabajo por lo que hay 
un retraso en la edad de maternidad. La edad media de las madres es de 31 
años. Este factor ha disminuido la tasa de fecundidad, aunque también ha 
supuesto un aumento considerable de la población activa. 
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Por otra parte, debido a que la esperanza de vida es mayor en las mujeres 
que en los hombres, esto supone un incremento del coste de la Seguridad 
Social ya que las pensiones deberán pagarse durante más tiempo. 
 
Otra causa del envejecimiento de la población española es la mayor longevi-
dad. Los avances médicos han aumentado significativamente la esperanza 
de vida, que está aumentando a un ritmo de año por década. España se ha 
convertido en el segundo país del mundo con mayor pervivencia de la pobla-
ción. 
 
También ha influido en la mayor longevidad, la mejor calidad de vida, no solo 
social sino laboralmente hablando, en la actualidad los trabajos son mucho 
menos pesados debido a la tecnología y hay una mayor seguridad en los 
puestos de trabajo (prevención de riesgos laborales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el INE, el mayor incremento de población se producirá en los mayo-
res de 64 años. La población española mayor de 65 años pasara del 16% en 
el 2008 al 32% en el 2050. Este envejecimiento influye negativamente en la 
estimación de los cálculos para las prestaciones de jubilación de Seguridad 
Social. 
 
El sistema de Seguridad Social se basa en un régimen de reparto, es decir, 
las pensiones se financian mediante las cotizaciones de la población activa, 
estamos hablando de un sistema de solidaridad inter-generacional. Este tipo 
de régimen se aplicó en unas circunstancias socioeconómicas determinadas, 
pero la evolución de la sociedad hace que hoy hablemos de un futuro 
incierto de las pensiones, ya que el sistema de reparto llegara a ser 
insuficiente debido al envejecimiento de la población.  
 
En base al sistema de reparto y según los datos recogidos por el INE, la 
proporción de población activa por pensionista que era de 4 a 1 en los años 
setenta, ha pasado a ser de 2,6 en la actualidad. Esta situación se verá 
agravada en el 2012, cuando está previsto que la mitad de la población es-
pañola ya no esté en edad de trabajar, es decir, la población se dividirá a 
partes iguales (50%) entres quienes están en edad de trabajar, los activos, y 
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quienes por edad están fuera del mundo laboral, los menores de 16 y los 
mayores de 64 años. 
 
Como podemos observar en la siguiente tabla, la llamada tasa de depen-
dencia, o los menores de 16 años y mayores de 64 en relación con quienes 
están en edad de trabajar, supondrán el 55,09% de la población en el 2020. 
Está previsto que el sistema de reparto puede ser deficitario a partir del 
2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inmigración ha sido otro factor clave en la demografía española, en la 
última década ha contribuido a un aumento considerable de la población es-
pañola, al representar entre el 75,6% i el 92,8% del crecimiento anual entre 
2002 y 2008, según las proyecciones del INE. Este fenómeno ha hecho au-
mentar considerablemente el número de cotizantes, pero debemos remarcar 
que este crecimiento se ha visto frenado y se reducirá en los próximos años 
debido, sobre todo, a la importante tasa de desempleo de este colectivo.  
 
La reducción del flujo inmigratorio procedente del extranjero y el propio enve-
jecimiento de la población reducen el potencial de crecimiento demográfico 
en España. 
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Debemos mencionar otros dos factores que influyen negativamente en la 
masa de población activa: la tardía incorporación de los jóvenes al mercado 
laboral y la jubilación anticipada. 
 
La mayoría de los jóvenes cursan estudios superiores y se incorporan al 
mercado laboral una vez finalizados éstos, por lo que la tasa de actividad de 
los jóvenes menores de 24 años está en los niveles más bajos, cerca del 
30%. Por ello, el periodo de cotización hasta la jubilación se ha reducido, 
produciéndose la consiguiente reducción de ingresos de la Seguridad Social. 
 
En cuanto a la jubilación anticipada, debemos hacer referencia a que las 
empresas incentivan las pre-jubilaciones o jubilaciones anticipadas, éstas se 
financian entre las empresas y el Estado y suponen un elevado coste al 
sistema público, ya que el periodo de cotización se acorta mientras se alarga 
el de cobro de las pensiones. 
 
También cabe destacar el considerable aumento de paro, se ha doblado la 
cantidad en 5 años, y el importe de las cotizaciones como otros factores 
determinantes de la masa de población activa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad, la Seguridad Social es un ente público con personalidad 
jurídica que tiene las siguientes fuentes de financiación: 
 
‐ Ingresos de empresas y trabajadores vía cotizaciones 

‐ Gestión de cuentas con las Mutuas de trabajo y accidentes, mediante 
aportaciones para la cobertura de enfermedades profesionales 

‐ Ingresos procedentes de los presupuestos generales para la cobertura de 
prestaciones no contributivas de carácter permanente. 
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‐ Ingresos patrimoniales y financieros en los recursos del ente público 
 
Entre los gastos que cubre encontramos: 
 
‐ Gastos propios del funcionamiento del ente público 

‐ Gastos en prestaciones: Pensiones contributivas y no contributivas y 
prestaciones económicas dependientes del INSS como bajas por 
maternidad o incapacidad permanente para el puesto de trabajo o 
invalidez. 

‐ Gastos financieros 
 
Para intentar paliar el problema de sostenibilidad futura en nuestro sistema 
público, podemos hablar de dos posibles soluciones: aumentar las fuentes 
de ingresos (cotizaciones) o disminuir los gastos. 
 
A fecha 1/08/2011 se ha promulgado la Ley de “Actualización adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social.” Con esta ley, se intenta 
aumentar la sostenibilidad del sistema.  
 
En cuanto a las modificaciones introducidas podemos enumerar entre otras: 

- el aumento de la edad de jubilación a 67 años 

- la utilización de la totalidad de la vida laboral para el cálculo de la 
pensión 

- aumentar el periodo mínimo de cotización para tener derecho al 
100%  de la prestación 
 

También, se tendrá en cuenta la revalorización de las pensiones, no solo a 
nivel del IPC sino en base a otros parámetros, como la evolución de los 
salarios medios, la no incentivación de la jubilación anticipada y se intentará 
convertir a la Previsión Social Complementaria en algo de carácter 
obligatorio. 
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5. Las mutualidades de Previsión Social 
complementarias al sistema público de 
Seguridad Social  
 

En España, al igual que en los países más desarrollados, las políticas de 
previsión social se basan en la “Teorías de los 3 pilares” que detallamos bre-
vemente a continuación: 

Existe un primer pilar básico y asistencial, de carácter público y obligatorio, 
financiado por el Estado mediante las cotizaciones realizadas por las empre-
sas y los trabajadores en activo.  

El segundo pilar de carácter privado y complementario, está vinculado al 
ámbito laboral, únicamente pueden ser partícipes aquellos que trabajan en 
determinados sectores. Es financiado básicamente por la empresa y sus tra-
bajadores. 

Un tercer pilar, también de carácter privado y complementario, pero total-
mente voluntario y financiado individualmente por los ciudadanos, sin ningu-
na vinculación al empleo o al ejercicio de ninguna profesión. 

Como ya hemos visto en el capítulo anterior, en la actualidad el sistema de 
Seguridad Social, el primer pilar de nuestros seguros sociales, pasa por un 
momento difícil.  

Podemos decir que actualmente Seguridad Social es un instrumento necesa-
rio pero finito e insuficiente y que su viabilidad se ve afectada por diferentes 
agentes externos, sobretodo la sostenibilidad de su sistema de pensiones, 
que a pesar de las reformas recientes, ve su futuro como incierto.  

Esta situación hace que nos veamos obligados a buscar una protección que 
nos garantice la cobertura necesaria, una protección tanto a nivel asistencial 
como a nivel de prestaciones económicas que cubran las contingencias so-
ciales o laborales a las que nos podemos ver expuestos, incapacidad laboral 
por enfermedad, orfandad o viudedad, jubilación, … 

A lo largo de la historia, el hombre ha acudido a instituciones sociales, basa-
das en la solidaridad o la cooperación,  para poder satisfacer necesidades 
de carácter laboral o social, imposibles de superar de manera individual. Así, 
ahora debemos buscar el nivel de protección adecuado en el segundo pilar, 
en la Previsión Social Complementaria.  

Podemos definir la Previsión Social complementaria como “la acción de dis-
poner lo conveniente para atender las contingencias o necesidades previsi-
bles del conjunto de ciudadanos, complementarias al sistema de previsión 
social público y caracterizado por ser libre, voluntaria y privada. Puede ser 
individual o colectiva, siendo en este segundo caso de índole profesional”. 

Como indica su nombre, la Previsión Social Complementaria, complementa 
las carencias de los sistemas públicos de previsión, cubriendo las necesida-
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des no satisfechas por la Seguridad Social en cuanto a materia de contin-
gencias por jubilación, invalidez, fallecimiento,… Cada trabajador debe bus-
car alternativas para asegurarse los ingresos que le permitan mantener su 
capacidad adquisitiva frente a contingencias sociales-laborales, sobretodo 
en el momento de la jubilación. Dentro de la Previsión Social complementa-
ria encontramos varios instrumentos, entre ellos las Mutualidades de Previ-
sión Social en las que nos centraremos. 

Cuando nos referimos a Mutualidades de Previsión Social estamos hablando  
de más de 400 entidades extendidas por todo el territorio nacional, que 
según la memoria de actividades publicada por la Confederación Española 
de Mutualidades, al cierre del ejercicio de 2010 contaban con un número de 
mutualistas superior a los 2.500.000 de ciudadanos, con un volumen de pri-
mas de 2.535 millones de euros y con una suma de activo agregada de 
31.064 millones de euros.  

A continuación podemos ver el detalle de las primas de las principales mu-
tualidades del territorio nacional: 

Nº ENTIDAD PRIMAS 
1 Mutualidad De La Abogacia 264.865.664,47 

2 Lagun Aro,  E.P.S.V. 214.217.000,00 

3 Baskepensiones,  E.P.S.V. 180.982.130,00 

4 Kutxa Bi,  E.P.S.V. 170.163.557,61 

5 Hermandad Nacional De Arquitéctos 163.688.000,00 

6 Itzarri, E.P.S.V. 100.201.581,56 

7 Euskadiko Pentsioak, E.P.S.V. 96.168.661,00 

8 Geroa Pentsioak,  E.P.S.V. 91.277.623,64 

9 Norpension,  E.P.S.V. 81.714.362,52 

10 Montepio Loreto 52.639.292,73 

11 Premaat 46.042.195,39 

12 Elkarkidetza, E.P.S.V. 44.887.076,63 

13 Gerocaixa, E.P.S.V. 42.709.446,91 

14 Vital Pension, E.P.S.V. 41.424.114,82 

15 Santander Prevision 1,  E.P.S.V. 36.094.915,86 

16 Mutual Médica 33.804.224,00 

17 Alter Mutua Abogados 25.289.801,15 

18 Izarpension, E.P.S.V. 21.026.791,18 

19 Kutxa,  E.P.S.V. 18.298.752,20 

20 Mutua del Col.Legi Oficial d'Enginers de Catalunya 16.581.118,33 

21 Bg Prevision Multiplan,  E.P.S.V. 16.553.316,33 

22 Mutualidad De Policia 14.153.316,21 

23 Svrnepension, E.P.S.V. 13.734.331,73 

24 Mutualidad De Procuradores 11.972.365,79 

25 Bankinter, E.P.S.V. 11.451.317,18 
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Estas entidades deben proporcionarnos la protección complementaria a la 
ofrecida por el sistema público y así ser un alivio para el sistema de Seguri-
dad Social. Debemos apuntar, que las Mutualidades de Previsión Social han 
demostrado tener tal utilidad social, que han conseguido que incluso el poder 
público se interese en fomentar su existencia.   
 
Podemos ver una evolución diferente del patrimonio de los Sistemas Com-
plementarios, en el cuadro siguiente se observa un crecimiento sostenido en 
las aportaciones realizadas a Mutualidades de Previsión Social y un cierto 
estancamiento en el patrimonio administrado por los planes de pensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Inverco 

 
 
Ante las previsiones económicas que plantean la necesidad de modificar el 
sistema de seguros sociales, las Mutualidades de Previsión Social son un 
instrumento complementario e incluso sustitutivo de la Seguridad Social. Po-
demos decir que esta tendencia no es más que una constatación del papel 
que desempeñaron las Mutualidades y Montepíos Laborales durante la 
década de los años 40 del siglo pasado. 
 
Debemos hablar de las Mutualidades de Previsión Social como las entidades 
aseguradoras ideales para los colectivos de profesionales liberales como 
médicos, abogados, ingenieros,… Las mutualidades, muchas veces en co-
operación con los colegios oficiales, diseñan y ofrecen unas prestaciones 
complementarias ajustadas a las necesidades especiales de cada colectivo.  
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Su estructura está diseñada para que sean los propios mutualistas los que a 
través de una participación democrática gestionen sus propios recursos. Así 
pues, ellos mismos son los que organizan su previsión social complementa-
ria, ya que participan y controlan la gestión de la entidad. Además, cada mu-
tualista de manera individual puede decidir qué tipo de prestación le interesa 
contratar y la cuantía de la cobertura de dicha prestación, de acuerdo con 
sus necesidades personales. 
 
Algunas de las características de las Mutualidades de Previsión Social, tales 
como la autogestión, la participación democrática, la solidaridad y la ausen-
cia de ánimo de lucro, revertien todos los beneficios conseguidos en el pro-
pio mutualista. También cabe apuntar que estas entidades pueden ofrecer 
productos a un menor coste, dado que no tienen que financiar grandes redes 
comerciales ni remunerar a los accionistas de las sociedades anónimas. 
 
Podemos decir, que la solvencia, característica principal y obligatoria de las 
Mutualidades de Previsión Social, es una de las razones que transmiten más 
confianza en este tipo de entidad como complementaria al sistema público.  
 
No debemos olvidar, que la calificación de las mutualidades de previsión so-
cial como entidades aseguradoras privadas tuvo por finalidad, el indispensa-
ble objetivo de dotarlas de la necesaria solvencia para evitar que el incum-
plimiento de sus compromisos frustrara su misma función. Este hecho gene-
ra una gran confianza en la Mutualidades. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del patrimonio de las 
provisiones técnicas acumuladas por las Mutualidades de Previsión Social. 
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La siguiente relación nos muestra el detalle de las provisiones técnicas de 
las principales mutualidades españolas.  
 
Nº ENTIDAD PPTT 

1 Lagun Aro,  E.P.S.V. 4.477.959.000,00 

2 Mutualidad De La Abogacia 3.039.863.221,81 

3 Baskepensiones,  E.P.S.V. 2.068.480.687,00 

4 Norpension,  E.P.S.V. 1.373.329.564,09 

5 Kutxa Bi,  E.P.S.V. 1.340.605.396,42 

6 Montepio Loreto 1.199.465.410,12 

7 Hermandad Nacional De Arquitéctos 1.285.928.000,00 

8 Geroa Pentsioak,  E.P.S.V. 970.312.846,42 

9 Hazia B.B.K., E.P.S.V. 967.510.083,00 

10 Euskadiko Pentsioak, E.P.S.V. 911.940.985,00 

11 Elkarkidetza, E.P.S.V. 740.426.845,56 

12 Premaat 689.540.977,16 

13 Vital Pension, E.P.S.V. 576.198.135,75 

14 Santander Prevision 1,  E.P.S.V. 561.441.853,23 

15 Lanaur Bat,  E.P.S.V. 531.739.573,15 

16 Itzarri, E.P.S.V. 389.213.975,86 

17 Gerocaixa, E.P.S.V. 356.890.538,90 

18 Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Ii,  E.P.S.V. 298.535.650,02 

19 Mutualidad De Policia 244.805.253,19 

20 Gauzatu,  E.P.S.V. 243.359.594,00 

21 Juan Urrutia, E.P.S.V. 234.265.000,00 

22 Bg Prevision Multiplan,  E.P.S.V. 233.498.546,78 

23 Izarpension, E.P.S.V. 218.793.836,39 

24 Svrnepension, E.P.S.V. 210.024.905,87 

25 Kutxa,  E.P.S.V. 185.873.445,02 

26 Mutual Médica 181.192.150,26 

 
 
Pero aun podemos ir más allá, el mutualista no solo sabe que cobrará las 
prestaciones, gracias al ahorro garantizado y a la solvencia de los fondos 
propios, sino que además conoce en todo momento y desde el principio, el 
importe de estas prestaciones, e incluso de su pensión de jubilación, dato 
que desconocemos totalmente en cuanto se refiere a las pensiones públicas. 
Este factor es muy importante, ya que da una gran seguridad al ciudadano 
que deja de ver su jubilación como algo totalmente incierto. 
 
Otra característica que asegura las prestaciones a los mutualistas, es la pru-
dencia en las inversiones. Las Mutualidades de Previsión Social concentran 
un tanto por ciento elevado de sus inversiones en renta fija, que en el 2010 
fue del 62,13%, según se detalla en la memoria de actividades antes men-
cionada. 



34 

En el siguiente gráfico podemos ver cuál es el perfil de cartera de las mutua-
lidades en el año 2010. 
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Hasta ahora solo hemos hablado de la complementariedad al sistema públi-
co de las Mutualidades de Previsión social, pero como ya hemos apuntado 
estas entidades también tienen un papel sustitutivo en el caso de los traba-
jadores por cuenta propia. Es decir, los ciudadanos que ejercen su profesión 
por cuenta propia deben cotizar a la Seguridad Social en el régimen especial 
de trabajadores autónomos (RETA) o inscribirse a una Mutualidad de Previ-
sión Social alternativa al RETA. En este caso, las mutualidades deben ofre-
cer una completa protección al trabajador, adecuando sus coberturas a las 
necesidades especiales de cada colectivo de profesionales. 
 
En el campo de la alternativa al RETA, una ventaja que no podemos olvidar 
en cuanto a los trabajadores que optan por una Mutualidad como alternativa 
a los autónomos, es si este profesional cotiza en los dos regímenes, es de-
cir, cuenta propia y cuenta ajena, y solo opta por Seguridad Social, verá su 
pensión limitada a la pensión pública máxima, mientras que si en su trabajo 
como autónomo opta por una Mutualidad de Previsión social, podrá comple-
tar su pensión con el capital o la renda que haya contratado en su momento. 

En cuanto a las contingencias que debían cubrir las prestaciones ofrecidas 
por las Mutualidades alternativas al RETA, no existía ningún tipo de obliga-
ción regulado por normativa legal. Recientemente, la ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de se-
guridad social, en la disposición adicional cuadragésima sexta, hace referen-
cia explícita a las Mutualidades de Previsión Social alternativas al régimen 
de autónomos y especifica las coberturas que deben ofrecer de forma obli-
gatoria a sus mutualistas.  
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Estas coberturas son comparables con las que ofrece la Seguridad Social: 
“jubilación, invalidez permanente, incapacidad temporal, incluyendo materni-
dad, paternidad y riesgo del embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar a 
viudedad y orfandad”. De esta manera, las Mutualidades ofrecerán cobertu-
ras a los mismos riesgos que Seguridad Social aligerando los compromisos 
de ésta.  

Podemos tomar esta ley como una muestra definitiva, de que los poderes 
públicos coinciden en que debe potenciarse la previsión social complementa-
ria y así ayudar a mejorar la difícil situación de nuestro sistema público. 
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6. Conclusiones 
 

Ya hemos dicho que el hombre a lo largo de la historia se ha agrupado para 
poder hacer frente a situaciones sociales o laborales que no podría soportar 
de manera individual. En España el sistema público de Seguridad Social se 
ha encargado hasta el día de hoy de protegernos de situaciones adversas, 
pero se encuentra en una difícil situación. 

Su sistema de reparto se muestra insuficiente al disminuir su población acti-
va por motivos como el paro, la tardía incorporación de los jóvenes al mer-
cado laboral o la jubilación anticipada y en cambio ve aumentar su población 
pasiva por causas como el aumento de la esperanza de vida o la baja natali-
dad. 

Ante esta situación, es necesario buscar en la previsión social complementa-
ria, prestaciones que nos garanticen las coberturas necesarias a contingen-
cias socio-laborales como la incapacidad temporal, el paro, la viudedad, la 
jubilación,… 

Las Mutualidades de Previsión Social son unas de las entidades que pueden 
ofrecernos esta protección. Por su carácter democrático, participativo y al 
afectar a colectivos, tienen las características ideales  para ser instrumentos 
de previsión complementaria, adquiriendo una gran base social. 

Las Mutualidades de Previsión Social ofrecen a sus mutualistas, un tipo de 
prestaciones adaptadas a sus intereses, ya sea como sistema complementa-
rio o sustitutivo del sistema público. 

Sus características, tales como carecer de ánimo de lucro o la autogestión, 
hacen que los resultados obtenidos reviertan en los propios mutualistas. 

Me gustaría terminar con una observación de las Mutualidades de Previsión 
Social hecha por el Sr. Pedro Muñoz Pérez, presidente de la Confederación 
de Mutualidades Españolas donde queda patente el espíritu solidario y com-
prometido de estas entidades. “Las Mutualidades de Previsión Social, como 
entidades de participación igualitaria, solidarias, auto gestionadas y sin áni-
mo de lucro, son motores de generación de seguridad económica en los ciu-
dadanos y de confianza en valores democráticos puros y reales, de los que 
tan faltos estamos en esta sociedad globalizada que únicamente exalta los 
valores individuales.” 
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