
' DEBATE ACTUARIKL 
La aparición del anteproyecto de Ley sobre Supervisión de los Seguros Privados, que el 
próximo día 24 se verá en la Junta Consultiva, pone sobre el tapete el debate sobre el papel del 
actuario, tanto en las funciones que debe tener como en la responsabilidad que asume. Ese 
debate se continúa en este número y se amplía con tres artículos. El primero son sugerencias y 
propuestas que la Comisión de Normas y Criteriospresentó ante la Administración para e1 
nuevo Proyecto de Ley; el segundo, también de la CNLAE, esfá en relación con el informe de 
auditoría de las Entidades Aseguradoras; y el tercero se trata de un irabajo elaborado por don 
Eugenio Prieto sobre las funciones y responsabilidades actuales del actuario en España en las 
Compañías de Seguros. 

I 

EL PAPEL DEL ACTUARIO 
SUGERENCIAS Y PROPUESTA PARA 

LA LEY SOBRE SUPERVISION DE 
LOS SEGUROS PRIVADOS 

La incorporación de las terceras directivas de vida y no 
vida a nuestro ordenamiento jurídico, lo cual se producirá 
primciprilinente a través de la futura Ley sobre Supervisión 
de los Seguros Privados, supondrá la gradual supresión de 
gran parte de la supervisión preventiva de los respectivos 
gobiernos de los distintos países sobre sus aseguradoras, ya 
que las tarifas y las condiciones contractuales no estarán su- 
jetas a la aprobación previa por la autoridad supervisora. 

En este entomo cobra una especial importancia la labor 
del actuario como profesional responsable de la elección 
de las baies técnicas, al cálculo de las tarifa5 y de determ- 
nación de las provisiones técnicas que a largo plazo son los 
pilares fundamentales que condicionarin la solvencia de 
las entidades aseguradoras. 

En el ámbito de la Unión Europea, las preocupaciones 
de las autoridades de control y de los propios actuarios se 
concretan en diferentes puntos, &da la yan  diversidad de 
situaciones previas que existen según los países en cues- 
tión. No obstante. se pueden diferenciar tres ejes comunes 
en todos los Estados miembros. 

- Necesidad de diseñar una descripción del puesto de 
acniaI'i0. La profesión de actuario debe ser, si es posible, 
definida y protegida por la ley (por ejemplo, en Alemania 
la Asoci~ción Actuarial Alemana está promoviendo una 
iniciativa que pretende alcanzar una mstitucionalización 
basada en la ley de la situación profesional del actuario). 
En España, como es conocido, desde finales de los cin- 
cuenta y principios de los sesenta, nuestra profesión se en- 
cuentra regulada y sometida a la tutela y control de la Di- 
rección General de Seguros a través de una serie de 
decretos y órdenes ministeriales, todavía en gran parte en 
vigor. 
- Debate sobre las cuestiones de conducta profesional. 

Cada asociación actuarial y responsable de la elaboración 
explícita de sus propios códigos de conducta, si bien éstos 
deben contener como mínimo los códigos aprobados en el 
seno del ~Groupe Consultatifw, que reúne a todas las aso- 
ciaciones actuariales oficiales de la Unión Europea, entre 
la\ cualei ae encuentra evidentemente el Instituto de Ac- 
tuarios Españoles (en anexo a este documento se presenta 
el Código actual, que fue aprobado en noviembre de 
1992). 
- Atención a la formación actuarial del futuro. Este 

punto presenta una doble faceta: la formación de nuevos 
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5 actuarios y la puesta al día permanente de los actuarios en 
d 

E ejercicio. En primer caso, la nueva titulación (licenciado 
2 en Ciencias Financieras y Achitales) y los nuevos planes 

de estudio de las distintas universidades tratan de afrontar 
, con éxito este reto. Por el lado de la formación continuada, 

nuestro htituto trata de promover acciones digidas hacia 
la organización de distintas conferencias, seminarios y cnr- 
sos más extensos, si bien queda una gran labor por desa- 
rrollar. 

Habiendo sido nuestro país uno de los pioneros en el re- 
conocimiento legal de la profesión actuarial y contando 
por tanto con un marco idóneo para el' desarrollo de los 
tres eje& expuestas más arnba, nuestro Instituto ve con 
cieno desasosiego la escasa referencia explícita que, en los 
distintos borradores de la futura ley, se realiza referente al 
papel del actuario. 

El objeto de esta nota es facilitar una serie de sugeren- 
cias respecto de mejora que se podrían incorporar en el 
mencionado documento, tendentes a proporcionar un mar- 
co más acorde con la? consideraciones brevemente ex- 
puestas más arriba. 

Referencias al actuario en el a c W  borrador de ley 

El Instituto de Actuarios Españoles no ha tenido acceso 
todavía a ningún borrador del proyecto de ley. No obstan- 
te, a través de algunos de los miembros del Colegio y de 
entidades vinculadas al sector de seguros se nos han facili- 
tado textos bastante amplios y que, por su grado de elabo- 
ración, parecen cercanos a una versión final. Sobre esta 
base hemos analizado las refereneias que se realizaban a 
nuestra$ actuaciones profesionales. lguitlmente hemos tra- 
tado de identificar aquellos lugares donde sería recomcn- 
dable introducir una mención explícita del actuario. En 
este senudo, y con la salvedad de que los textos que hemos 
manejado pueden no ser los correctos actualmente. tene- 
mos: 

Anículo 2.2. (Ambito subjetivo) «Los profesionales que 
suscriban los documentos previstos en la presente ley*>, en- 
tendemos que podría sustitume por .actuarios y demás 
profesionales ...ro. 

Arüculo 3.2. (Ambiro material) «Las operaciones de ca- 
pitalmción basadas en técnica actuanal». 

Artículo 5.1 (Operaciones prohibidas) &Las de seguro 
que carezcan de base técnica actuaríalu. 

Am'culo 16, puntos 1 y 2 (Provisiones técnicas) No se 
menciona al actuario, a pesar de ser el único tipo de profe- 
sional que, de acuerdo con la normativa vigente, puede de- 
terminar las bases técnicas y realizar los cálculos opom- 
nos. 

Artículo 24.3. íE5tatutu y tarifas) Proponemos la si- 

guiente redacción: «Las tarifas de primer deberán determi- 
narse por mérodos actuariales y ser suficientes, según hi- 
pótesis razonables...». 

Articulo 39.2. (Medidas tuitivas) Entendemos que los 
planes de saneamiento (letra b) y de financiación a corto 
Qetra c )  deberían contener un dictamen actnarial sobre su 
viabilidad y efectos en el restablecimiento de los niveles 
de solvencia requeridos. 

Artículo 40.3 e) (Infracciones administrativas) Creemos 
que es importante notar que tanto las bases técnicas como 
la tarifa de primas han de contar con el respaldo de un ac- 
tuario y que éste ha de identificarse fielmente con su co- 
rrespondiente número de colegiación. 

Artículo 66 (Junta Consultiva de Seguros) En normas 
anteriores se hacía referencia explícita a un representante 
del Instituto de Actuarios Españoles. Entendemos que di- 
cha referencia debería manrenerse, dada la estabilidad y 
afinidad de nuestra institución, a diferencia de otras orga- 
nizaciones y corporaciones de mucha m& reciente crea- 
ción y campos de actuación m á ~  lunitados 

Disposición Adicional Cuarta 

Nos sorprende ver que la única mención explícita al ac- 
tuario de seguros se realiza para hablar del régimen de in- 
fracciones y sanciones. M& sorprendente es aún la forma 
en que se nos conduce al mencionado régimen, ya que se 
realiza por asimilación a los .pe&os tasadores, comisarios 
y lquidadores de averías.. ». a los que a su vez se ha asi- 
milado el régimen de infracciones sanciones de Ley de 
Mediación de Seguros. 

A este respecto, basdndose exclusivamente en el peso 
que nuestra profesión desempeiia en la actividad de qegn- 
ros, propondríamos un cambio en el titulo del attículo (pa- 
rando el actuario al primer lugar), así como realizar la 
mención al actuarío en el punto 1, separada del resto de 
profesionales. 

BORRADOR DE PROPUESTA DE ARTICULOS 
PARA EL NUEVO PROYECTO DE LEY 

Propuesta de artículos parü el nuevo proyecto de Ley de 
Modificación del Seguro Pnvado, elaborada por la Comi- 
sión de Normas y Criterios del IAE, en su sesión del dia 
3-12-93. 

1. Para Planes de Pensiones: 

La Comisión de Control del Plan designará actuario in- 
- -  - - -  
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dependiente respecto de los elementos personales del Plan. 
l 

Sin duda esta es siempre una tarea importante, pero en - 
Entidad  estora, Depositaria y E segura dora, en su caso, el 
cual tendrá la plena responsabilidad de la viabilidad, segui- 
miento y revisiones financiero-actuaiales del Plan de Pen- 
siones. 

Asimismo, y por nzones operativas, sin que ello supon- 
ga restricción de competencias del actuario designado. 
otros actuarios podrán participar en la gestión y adminis- 
tración diaria del Plan de Pensiones, debiendo atender las 
solicitudes del actuario designado por la Comisión de Con- 
trol en relación con las cuestiones de la competencia de 
este último, enumeradas en el párrafo anterior. 

La Corporación Profesional de los Actuarios deberá res- 
ponsabilizarse de adoptar los acuerdos necesaios para ga- 
rantizar el control de calidad de las actuaciones profesiona- 
les e informará a la Administración de las medidas 
adoptadas. 

2. Para Seguros 

Las provisiones tknicas serán calculadas por el actuario 
de la entidad aseguradora; el cual deberá emitir informe 
técnico sobre la adecuación de los activos en que vayan a 
materializarse, expresando de forma especial su relación a 
largo plazo para la cobertura de las obligaciones asumidas. 

En el caso de las provisiones para prestaciones pendien- 
tes. el actuario deberá emitir informe técnico sobre la sufi- 
ciencia de su cuantía, si bien el cálculo de las mismas po- 
drli ser realizado por otros responsables de la entidad. 

COMlSlON DE NORMAS Y CRlTERIOS 
DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAROLES 

3-1 2-93 

PROCEDIMIENTOS 
RECOMENDADOS A APLICAR POR 

EL ACTUARIO PARA LA 
VERIFICACION DE LAS 

PROVISIONES TÉCNICAS 

En la reunión de la Comisión de Normas del IAE cele- 
brada en Madrid el día 12 de noviembre de 1993, acorda- 
mos que aun cuando nuestro tradicional espacio pmfesio- 
nül  e s a  perfectamente determinado, en la actualidad es 
parlicularmente importante ir comunicando a la sociedad y 
al leeislador cuáles son concretamente las funciones del 

1 en el ejercicio de la profesión, de forma más gene- 
rica o específica eii función del destinatario de la informa- 

l ción, y del segmento profesional de referencia. 

estos momentos es crucial, al estarse gestando una profun 
da transformación normativa en tomo al seguro y a la pre 
visión pnvada en general. 

La labor del Instituto es dar a conocer a la sociedad v al 
legislador cuáles son nuestras actividades, y cuál es el va- 
lor añadido que la intervención del actuario puede aportar. 

El conjunto de procedimientos recomendados a aplicar 
por el actuario, para verificación de las Provisiones Técni- 
cas, es una muestra de esta política y está destinado a co- 
municar con precisión cuál es el papel del actuario en este 
terreno, y con ello colaborar a definir los límites de su es- 
pacio profesional frente a otros colectivos próximos que lo 
con~plementan, generando con ello las sinergias que devie- 
nen en una mayor fiabilidad y calidad del sewicio presta- 
do. 

También estin orientados estos documentos recopilado- 
res de procedimientos a informar a los actuarios. en el ejer- 
cicio de su profesión, sobre cuáles son las pautas que se les 
recomienda seguir en este tipo de actuaciones. 

Proredimiento previo a la verificación 

a) El actuaio, previamente al inicio de su labor de veri- 
ficación, con objeto de obtener la fiel información en base 
a la cual deberá desarrollar su actuación, solicitará de audi- 
tor de cuentas inscrito en el ROAC las siguientes acredita- 
ciones: 

Prueba fehaciente de que se han realizado las comproba- 
ciones contables, de conciliación de cuentas y estados, 
pruebas de muesheo, comprobación de sumas, consultas 
externas, aplicación por parte de la entidad de los sistemas 
adecuados de control y tramitación de siniestros, cuadre de 
la información contable sobre las prestaciones pendientes 
de liquidación o pago con cualquiera de los registros auxi- 
l i a ~ ~ ,  deducciones contables afectas a determinadas provi- 
siones, así como cualesquiera otras de la práctica habitual 
de la auditoría de cuentas que requiere su tarea de verifica- 
ción. 

Opinión personal del auditor de cuentas sobre la fiabili- 
dad objetiva de la información y cualquier circunstancia 
que pudiese alterarla. 

b) El actuario deber6 juzgar si a efectos de su actuación 
existe la acreditación suficiente. siendo en todo caso res- 
ponsable de la verificación actuarial y la razonabilidad de 
los datos y procedimientos, responsabilidad que no podrá 
ser eximida argunientando conclusiones de terceros. 

Si no existiese la intervención previa del auditor de 
cuentas, tuviese dudas sobre la suficiencia de tal acredita- 
ción, o no contuviese la toralidad de la información nece- 
saria, el actuario deberá proceder a realizar directamente 

- - 
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1 
r* 1.s tareas de fiabilidad, comprobación o adición pertinen- 
! S con anterioridad a la verificación actuaial. 
d 

k - * 
Coaüñcación profesional del actuario 

a) Los documentos acreditativos de la verificación ac- 
tuarial deberán ebtar sellados y firmados en papel de proto- 
colo, por actuario en ejercicio de su profesión, la cual po- 
drá realizarse en calidad de persona física o encuadrado en 
una Sociedad de Actuarios, para lo cual ambos deberán es- 
tar inscritos, de acuerdo a los respectivos estatutos colegi% 
les, en Colegios Profesionales que representan a la profe- 
wón en el Estado Espiúiol, siendo acreedores al ejercicio 
de la profesión en los términos que éstos les otorguen. 

b) El acmario y las Sociedades de Actuarios, en el ejer- 
cicio de su profesión. deberán ser rndependientes con res- 
pecto a la entidad verificada, a efectos de verificar las Pro- 
visiones Técnicas. 

Normas generales de la verificación 

a) El actuario deberá manifestarse, bajo su responsabili- 
dad, sobre la razonabilidad de nialesquiera de los elemen- 
tos que intervengan en la verificación, debiendo cnmplir 
las normas y criterios que al respecto pudiera establecer su 
Colegio Profesional. 

b) Comprobará que los criterios utiiimdos para la deter- 
minación de las Provisiones Técnicas cumplen con la nor- 
&va vigente, que la entidad aseguradora cuenta con las 
oportunas Bases Técnicas, debidamente selladas y firma- 
das por actuario, y que, en tanto en cuanto la normativa le- 
gal así lo detemine, ésias obran también en poder de la 
Dirección General de Seguros. 

c) Comprobará la exactitud de los cálculos actuaiales 
efectuados. 

d) En todo caso, se manifestará sobre la suficiencia de 
las Provisiones que, como mínimo, deberán alcanzar los 
niveles descritos por las disposiciones legales o las Bases 
Técnicas respectivas. 

Normas esp@cíflcas para las hrrvisiones de Riesgos 
en curse 

a) Verificará el importe de las provisiones de acuerdo a 
las Bases Técnicas en que se fundamenten los riesgos sus- 
cntos, manifestándose sobre la adecuación del método uti- 
lizado entre los previstos por la legislación de seguros pri- 
vados y la suficiencia, a su criterio, de tales provisiones. 

b) En todo caso, verificará la bondad de los procesos in- 

formáticos de cálculo y su adecuación a las Bases Técnicas 
del Seguro. 

Normas específicas para las Provisiones Matemáficas l 
a) Se manifestará sobre la corrección del Método Actua- 

rial utilizado, y su adecuación a la legislación vigente y a 
las normas actuariales comúnmente aceptadas. 

b) Cuando. a efectos de agilidad administnitiva, la enti- 
dad utilizase mktodos alternativos para su cálculo, se ex- 
presará explícitamente sobre su adecuación 

C) De utilizarse métodos actuar¿aies de capitalización 
colectiva, se manifestará acerca de la congruencia de las 
hipótesis, no permitiéndo~e los cálculos en colectivo abier- 
to. 

Informará sobre el porcentaje que el resultado obtenido 
representa sobre las provisiones de haberse efectuado por 
el sistema de capifalización individual. En el caso de que 
e1 seguro diese cobertum a un Plan de Pensiones suscrito 
de acuerdo a la Ley 811987, de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, comprobará que este porcentaje sea 
por lo menos del %O por 100. I 

d) Con independencia de las expuestas en las respecti- 
vas Bases Técnicas, se manifestará sobre la adecuación de 
las Tabla$ Actuariales utilizadas. 1 

e) Se manifestará sobre la adecuación de los tipos de in- 
terés utilizados de acuerdo a la legislación vigente, com- 
probando la suficiencia de los márgenes de solvencia re- 
queridos ylo la correspondencia con la rentabilidad 
esperada de las inversiones afectas, así como sobre los 
riesgos derivados de un potencial rescate masivo de las pó- 
has .  

No- espdfieas de las Provisiones para Presfacion@ 

a) Se manifestará, en base a la experiencia estadística de 
que se disponga en la entidad y en el sector asegurador, so- 
bre ei nivel de suficiencia de los importes provisionados en 
concepto de siniestros pendientes de declaración o pago. 

b) Se manifestará sobre la suficiencia de los importes 
provisioitados en concepto de siniestros mcumdos pero no 
comunicados a la aseguradora (1BNR). 

Otras Provisiones 

a) En general, se manifestará sobre la determinación y 
cálculo de la Provis~ón para la desviación de la siniestrali- 
dad, y procedencia de las dotaciones anuales a la misma, al 
igual que para cualquier o m  provisión que se deba dotar 



para cubrjr cualquier otra obligación contingente asumida 
por la entidad, las que, como mínimo, deberán ser iguales 
a lo di$puesro legalmente o en las Bases Técnicas coms- 
pondientes; en todo caso, expresará su opinión sobre Ia 
adecuación actuaría1 de los niveles dotados. 

b) Se manifestará sobre la adecuación de las provisiones 
para primas pendientes de cobro a la cobemra de las Pro- 
visiones Técnicas. 

Comisión de Normas y Critenm 
Instituto de Actuarios Españoles 

Madrid, 22 de noviembre de 1993 

I La Comisión del Seguro de Vida del COMITE 

fecha 23 de junio de 1993, ha remitido a las Aso- 
ciaciones Nacionales de Entidades Aseguradoras 
miembros del mismo, un cuestionario sobre las 
funciones y responsabilidades asumidas actualmen- 
te por los actuarios en las entidades aseguradoras 
de vida, para contar con infosmacih al respecto, 
por cuanto y como consecuencia de las Directivas 
de Ia CEE, las funciones del actuario pueden ser 
modificadas, para armonizarlas en la CEE. 

La respuesta de UNEJPA. redactada por el Cate- 
drático Dr. Engenio Prieto Pérez, Director de los 
Servicios Actuariales. fue remitida al CEA el oaca- 
do 6 de septiembre. Por su indudable interés fiofe- l .  
sional, recogemos su texto íntegramente en AC- 
TUARIOS. 

EL PAPEL DEL ACTUARIO EN UNA 
EMPRESA DE SEGUROS DE VIDA 

1 El papel del actuario en una empresa de seguros 
de vida 

1 .-¿Cuáles son las funcioneslresponsabilidades que 
ejerce el actuario en una emptesa de seguros de vida? 

1 Respuesta 

El miculo 5." del Reglamento de Ordenación del Seguro 
Privado prohíbe a las entidades aseguradoras (vida y no 
vida) operaciones que carezcan de base técnica actuad.  

I 
Las bases técnicas que deben presentar las entidades ase- 

guradoras antes de su utilización al Ministerio de Econo- 
mía y Hacienda deben contener los apartados siguientes: 

a) información genérica. Consiste en definir o determi- 
nar el nesgo ahegurable, los factores de riesgo considera- 
dos en la tarifa y los sistemas de tarificación utilizados. 

Destacamos que las tanfas de primas han de respetar Lob 
principios de equidad y suficiencia de acuerdo con el sig- 
nificado que se da a estos términos en la Técnica y Ciencia 
Actuarial y han de fundamentarse en información esta- 
dística que sansfagan las condiciones de homogeneidad y 
representatividad de los riesgos tatificados e incluir canti- 
dad de información que permita en cada clase de riesgo 
una inferencia estadística compatible con los principios de 
equidad y suficiencia. 

Asimismo, hemos de precisar que la prima de tarifa está 
integrada por: 
- Prima pura (prima de nesgo + prima de ahorro, en su 

caso). 
- Recargo de seguridad 
- Recargos de gestión (administración, adquisición, 

mantenimiento y margen de beneficios o excedentes). 
b) Información estadística sobre el nesgo. Se incluye en 

este apartado la información estadística utilizada, indican- 
do el tamaño de la muestra, las fuentes y métodos de ob- 
tención de la misma y el período a que se refiere; así como 
su anáhis y proyección al período en que deba aplicarse. 

c) Recargo de seguridad. Está destinado a la formación 
de la provisión técnica para deviación en la siniestralidad 
que permite, sin recurso del reaseguro, un mayor grado de 
estabilidad de la empreAa aseguadora. 

Su determinación técnica está en función de las magnitu- 
des que definen el grado de estabilidad de la empresa, las 
características del riesgo y el grado de dependencia del re- 
aseguro conveniente. 

d) Recargos de gestión. Las bases técnica deben deta- 
llar la cuantía y demostrar la suficiencia y adecuación de 
los recargos de administración, adquisición y manteni- 
mento del negocio. en función de la organización admi- 
nistrativa y comercial, actual y previsra en la entidad con- 
siderada, teniendo en cuenta la naturaleza de la póliza 
(individual. colectiva. multirriesgo, etcétera). 

e) Recargos pan beneficios o excedentes. Está destina- 
do a remunerar los capitales propios e incremenrar la sol- 
vencia dinámica de la empresa. 

f) Cálculo de la prima. En función de las bases estadísticas 
y financieras, si proceden, la determinación de la prima se re- 
a l i d  aplicando el principio de equivalencia actu¿U¡al y, to- 
mando como base ésta la aplicación del sistema de recargo3 
antenomente descrito, permite obtener lapnma de tarifa. 

g) Cálculo de las provisiones técnicas. Las bases téc- 
nicas deben reflejar el método elegido para el eAlculo de 



las provisiones técnicas entre los admitidos por el Regla- 
mento. 

El contenido en general de las bases témicas presenta 
peculiaridildes en el caso del Seguro de Vida. En relación 
con este punto, el &culo  53 del Reglamento de Ordena- 
ción del Seguro Pnvado señala las siguientes: 

1 ) Las bases técnicas de los Segutos de Vida han de se- 
ñahar las tablas de mortalidad e invalidez y los tipos de in- 
terés aplicables. 

2) Las bases técnicas de lo\ Seguros de Vida han de 
contener, además, los criterios de selección de riesgos que 
haya decidido aplicar la entidad, d e t m m d o ,  entre otros. 
la7 edades de admisión, períodos de carencia. supuestos de 
exigencia de reconocimiento médico, número minimo de 
personas para la aplicación de las tarifas de primas de los 
seguros colectivos o de grupo y módulos de fijación de ca- 
pitales asegurados en estos seguros, en su caso. 

3) Las fórmulas determinativas de los valores garantiza- 
dos para los casos de recate. reducción del capital aseguta- 
do y anticipos. 

4) El sistema de cálculo utilizado y los criterios de im- 
putación de la participación en beneficios a los asegurados, 
cuando se conceda. 

Por otra parte, el Reglamento de Ordenación del Seguro 
Pnvado exige, para el cálculo de las pnmas. provisiories 
matemáticas y valores garantizados, la utilización del siste- 
ma actuarial de la capitaiización individual, 5i bien es posi- 
ble, asimismo, utilizar el sistema actuarial de la capitaliza- 
ción colectiva en los seguros de grupo, planes de penriones 
u otras operaciones similares. 

El cálculo de las provisiones matern6ticas se debe ajustar 
a las bases técnicas presentadas a la Dirección General de 
Seguros, utilizando para cada modalidad del seguro el mis- 
mo tanto de interés técnico y tablas de mortalidad o de inva- 
lidez que hayan servido de base para el cálculo & la prima. 

El cálculo se hará póliza a póliza. y cuando se originen 
aumentos de capital asegurado por participación en benefi- 
cios, pos cláusulas de revalorización o de ajuste, en el cál- 
culo de la provisión matemática han de tenerse en cuenta 
esta8 circunstancias. 

Las provisiones matemiticm se definen en el Reglamen- 
to de Ordenación del Seguro Privado (m. 55) como el ex- 
ceqo entre el valor actual de las obligacionec futuras de la 
entidad aseguradora, sobre el valor actual de las primas 
que debe saiisfacer el tomador del seguro, sin que pueda 
esta diferencia ser negativaen ningún caso. 

Del sistema de cáiculo de las provisiones técnicas debe 
responsabilizarse su actuario (m. 55.2 del Reglamento). 
Además. el Estatuto Profesional del Actuario, aprobado 
por Decreto de 23 de junio de 1960, en su artículo 5.4 se 
preceptúa que «corresponde al ttctuwio de seguros la ac- 
tuación en exclusiva, en todar la6 cuestioneb de técnica 

matemática y económica de las instituciones de seguros y 
ahorro y capitalización, y, como título de rango facultativo, 
autoriza a quienes lo posean para ejercer los cargos de alta 
dirección de las empresas de seguros, ahorro y capitaliza- 
ción, el asesoramiento, la peritación y el d e s e m p e ~  eil los 
que se requiera el uso de sus eonocimientus eipecíficos en 
las matenas de estadística matem&tica, teoría económica 
de las empresas de seguros, dirección y técnica contable y 
estimación cuantitativa de operaciones financieras». 

Un Decreto de 25 de abril de 1953, en sus artículos 5." y 
7." señala que: 

«Las entidades aseguradoras que operen sobre la vida hu- 
mana y accidentes, así como las de ahom y capitalización, 
vendrán obligadas a que sea un actuario titulado el que bajo 
su forma y responsabilidad intervenga en todo cuanto se re- 
fiera a bases de cálculo, temas de razón de la? póliza emiti- 
das, anricipos, rescates, pagos de capitales, pensiones, auxi- 
lios, etcétera, y cálculoi de reservas matemáticas y legales». 

Artículo 7." 

.En los balances que formulen las empresas asegurado- 
ras y de ahom y cap~talización, habrá de constar expresa- 
mente la conformidad del actuario ..., con los resultados 
que lo< mismos arrojen*. 

Para precisar la función del actuario en las empresas de 
seguros de vida, ahorro y capitalización, es obligado desta- 
car una Orden Ministerial de 17 de febrero de 1955, puer, 
según ?&ala su texto. a partir de su publicación elas enti- 
dades que operen en los ramos de vida y accidentes, así 
como las de ahorro y capitalizaci6n designarán un actuario 
titulado que bajo su finna y responsabilidad intervenga en 
todo cuanto se refiera a bases de calculo de las tarifas a uti- 
tizar, primas pagadas, tomas de razón de pólizas emitidas, 
anticipos, rescates, pagos de capitales, pensiones, auxilios, 
participación en beneficios, cálculo de reservas matem6ti- 
ear y legales y, en general, en todo aquello que por su na- 
turaleza técnica deba ser objeto de su función.. 

2.-,Laq labores del actuario se limitan al pasivo del 
Balance (provisiones) o se entienden también como habi- 
tuales 1n colocación de capitales? 

Respuesta 
I 

El actuario en España, hasta el momento presente, es en 
todos los casos, además de actuario, licenciado en Ciencias 



Empresariales, contando por consiguiente con rigurosa y 
amplia formación contable y financiera. Por esta razón, 
después de algún tiempo de rodaje, suele asumir, dentro de 
las empresas de seguros, tareas de análisis de inversiones, 
realizando propuesta de inve&iones e incluso, dentro de 
una política de inversiones de la empresa aseguradora, to- 
mar las decisiones de lliversión o desinverstón en este 
campo. 

Una Orden dd Ministerio de Hacienda de 25-5-1961, 
asigna al actuario ejerciendo su funei6n en una empresa 
aseguradora una remuneración mínima b a e  superior en el 
20 por 100 a la que corresponde al jefe superior de ad- 
ministración en su categoría máxima, establecida en la Re- 
glamentación Laboral de Empresas de Seguros y Capitali- 
zación. El actuario en España, debido a la dunensión de la 
empresa aseguradora, y &miderando su preparación eco- 
dmica y financiera, se encuentra muy involucrado en la di- 
rección y control de la empresa aseguradora española, pues, 
si así no fuera, se estaría despilfarrando una buena paRe de 
sus capacidades y posibilidades de actuación rentable. 

Las bases técnicas son un elemento fundamental en el 
control de la empresa aseguradora y al mismo tiempo de- 
ben a tar  impregnadas de un dinamismo que las adapta a la 
evolución de la coyuntura económica de los mercados fi- 
nancieros. del mercado asegurador y a la situación de sol- 
vencia de la empresa aseguradora, y la función del actua- 
no, en consesuencia, tambdn lo es. 

Por último, es de destacar que el artículo 71 del Regla- 
mento de Ordenación del Seguro Privado señala, en rela- 
ción con la rentabilidad de las inversiones de provisiones 
matemáticas, que: 

-La inversih de provisiones matemáticas deberá 
producir un rendimiento que no sea inferior al interés com- 
putado en las bmes técnicas; 

-Si durante dos ejercicios consecutivos no se alcanzara 
tal rendmiento, deberán reviwse las bases técnicas denrro 
del ejercicio siguiente, y la\ nuevas bases ya se deben apli- 
car a los seguros que se contraten a partir de la fecha en 
que las mismas se apliquen. haciendo la dotación de la 
provisión que corresponda. 

3 -¿Oi$les son las bases y responsabilidades del actua- 
rio en lo que concierne a 1ü determinaci6n de las bases de 
cálculo utilizables para el c6lculo del precios? posible 
que se base para el cálculo del precio en bases diferentes 
de las aplicables para la evaluación del pasivo? 

Respuesta 

Ya hemos indicado que la eliiboraci6n de las basea téeni- 
cas de la5 entidades axeguradoras es una tarea reservada en 

exclusiva a los actuarios. Las bases tecnicas incluyen las 2 

primas de tarifa, las bases deniogr&ficas y financieras y las 5 
fórmulas utilizadas para el cálculo de la pnrna pura y de 
los gastos de gesuón y marga de beneficios o excedente; 
así como los metodos de cálculo de las provisiones t6mi- 
cas y de la participación en beneficios. 

También se ha indicado en I) que, hasta el momento pre- 
sente, no es posible utilizar bases de cálculo diferentes 
para el cálcuio de pnmas y para el cálculo de provisiones 
técnicas. 

4,iCuáies son las responsabilidades y las comperen- 
cias del actwrio por lo que concierne a la evaluación de 
las activos? 

Respuesta 

Entendemos de dos formas la pregunta: 
l .D) De acuerdo con el Estatuto de los Actuarios, apro- 

bado por Decreto de 23 de junio de 1960, el titulo de ac- 
tuario le faculta para «el asesoramiento, la peritación y el 
desempeño de cargos en Eos que se requiera el uso de sus 
couocimientos específicos en materia de estadística mate- 
mática, teoría económica de las empresas de seguros, di- 
recciOn y técnica contable y estimación cuantitativa de 
operaciones de seguros*. Por tanto, en este sentido, el ac- 
tuano en una entidad aseguradora puede tener responsabi- 
lidades y competenciias en el análisis y valoración de acti- 
vos, si bien no son funciones reservadas Con carácter 
exclusiva. 

2:) En otro sentido, «en los Balances que formulen las 
empresas aseguradoras y de ahorro y capitalización habr6 
de constar expresamente la conformidad del actuano con 
10s resultados que los mismos mojen». En consecuencia, 
si se refiere a la valoración dada a los activo? concretos 
que constituyen el patrimonio libre a comprometido de la 
empresa en el Balance y Cuentas de Resulados, evidente- 
mente el actuario tiene responsabilidades y competencias. 

5.-¿Cu&l es la formación y cuáles los títulos habitdes 
que se requieren para ejercer eqtas funciones? 

El Estado español tiene homologado a nivel estatal el tí- 
tulo de licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, 
como un titulo de segundo ciclo con una dirección de dos 
años. La posibilidad de acceso a un título de segundo ciclo 
exige haber realizado antes el primer ciclo de otras lícen- 
ciaturas o diplomaturas. Solamente cuando se tmta de la li- 
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cenciatura de Administración y Dirección de Empresas y 
de la licenciatura en Economía o los diplomados en Cien- 
cias Empresariales, tienen acceso a cursar los estudios de 
la licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras sin 
complementos de formación; concretamente, las proceden- 
tes de las licenciaturas en Ciencias Estadísticas y Matemá- 
ticas deben justificar cierto número de créditm en materias 
como Economía, Contabilidad, Gestión de Empresas y De- 
recho. 

La carga lectiva global de la licenciatura en Ciencias Ac- 
tuariales y Financieras es de 150 créditos, un crédito equi- 
vaie a 10 horas lectivas, y la superación mediante las co- 
rrespondientes pruebas de los cxámeney de las 
correspondientes materias. Las Universidades que impar- 
ten la licenciatura en Ciencias Aetuariales y Financieras 
tienen que adaptar los planes de estudio a unas diiectnces 
establecidas por Real Decreto, para que sea homologado el 
título con carácter oficial y sea válido en todo el territorio 
nacional. 

En todo caso, es principio fundamental que las enseñan- 
zas conducentes a la obtención del título oficial de licen- 
ciados en Ciencias Actaanales y Financieras proporcionen 
una formación suficiente, principalmente de naturaleza fi- 
nanciero-estadística, que permita una correcta valoración 
y gestión de los riesgos por parte de los agentes económi- 
cos que los soportan y de las instituciones a quienes pue- 
den cederlas. 

La obtención del título de licenciado en Ciencias Actua- 
naler y Financieras da opción a la realización de los estu- 
dios de doctorado encaminados, y a la defensa de la co- 
rrespondiente tesis, a la obtención del grado de Doctor en 
Ciencias Actuariales y Financieras. 

Para el ejercicio de la profesión de actuario ?e requtere: 
- Estar en posesión del título oficial de actuario o, lo 

que es lo mismo, de licenciado en Ciencias Aetuariales y 
Financieras. El ejercicio de la profesión de actuano srn la 
posesión del mencionado título académico es comiderado 
inmisismo profesional y, por lo tanto, perseguida con arre- 
glo a las disposiciones legales. 
- Ser miembro titular del Instituto de Actuarios Espa- 

ñoles. En los casos de intnisismo profesional será respon- 
sable, con arreglo a las leyes, e1 que lo cometiese y, subsi- 
diariamente responsable, la dirección de la empresa que, a 
sabiendas, lo aceptase. 

La acción que legalmente corresponda ante los Tribuna- 
les será ejercida par el Instituto de Actuarios Españoles 
(IAE) en defensa de los legítimos intereses de la profesión. 

Los actuarios inscritos en el IAE están obligados a acep- 
tar la disciplina profesiond establecida por el mismo, y sin 
inconveniente &e las sanciones penales o civiles que pue- 
dan corresponderles, podrán sufrir las que el Instituto 
acuerde previo expediente, con audiencia del interesado. 

El IAE tiene establecido un Código de Etica Profesional 
para sus miembros. 

6.-¿El actuario ocupa una misión oficial en el cuadro 
de convol de las empresas de seguros de vida desmilado 
por el Estado? ¿Qué misión? &Para qué instancias estata- 
les? 

De las respuestas dadas a las preguntas antenores se de- 
duce que: 

-La misión del actuano está ancaminada a dar base 
técnica actuarial a las operaciones realizadas por las enti- 
dades de wgum. Para ello formula las bases técnicas que 
desuiben el funcionamiento técnico de las entidades ase- 
guradora~ para bs distintos ramos y modalidades de segu- 
ros y controla en todos sus aipectos que las operaciones de 
seguros realizadas, el cálculo y cobertura de las provisio- 
nes técnicas se llevan a cabo de acuerdo con las mismas. 
En este sentido, el actuario garantiza con su actuación y 
firma la sujeción de las bases técnicas a las leyes y normas 
legales y el comportamiento de la enhdad regida por éstas 
en todas las facetas técnicas. AsimLmo, c m  su fm ga- 
rantiza que la documentación estadístico-contable refleja la 
situación de la empresa aseguradora desde el ángulo de la 
solvencia, cumpliéndose la legislación vigente en materia 
de inversiones, valordciones contables y cobertura de pro- 
visiones técnicas y margen de solvencia. 

Es obligado destacar que, de acuerdo con el Reglamento 
de Ordenación del Seguro Privado (art. 125). los actuarios 
en su función están sometidos a un régimen de sanciones 
que van desde el apercibimiento, multa, suspensión por un 
plazo mdximo de tres años o desíimción. Esta última im- 
plica no sólo la pérdida del cargo que venían desempeñan- 
do, sino también la inhabilitación durante los cinco años 
siguientes a la destitución para ejercer dichos cargos en en- 
tidadei del sector de seguros; así, se consideran: 
- Infracciones leves: el defecto en el cálculo o la irre- 

guiar inversión de las provisiones técnicas en cuantía infe- 
rior al 5 por 100 de su importe global; e infracciones gra- 
ves. cuando el cálculo o la itree.ular inversión es de cuantía 
superior al 5 por 100 e uiferior-al 10 por 100. También tie- 
ne la earegotia de grave la aplicación incorrecta de las tari- 
fas de primas, efectuar descuentos no previstos en las tan- 
fas de primas aplicables, el defecto en el margen de 
solvencia en cuantia infenor al 5 por 100 del importe co- 
rrespondiente. 

Se consideran inhcciones muy graves, entre otras, 
siguientes: 
- El defecto en el cálculo o la irregular inverstón de las 
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provisiones técnicas en cuantía igual o supenor al 10 por 
1 OO. 

El defecto en el c$lculo del margen de solvencia de 
cuantía superior al 5 por 100 y en el fondo de garantía. 
- La utilización de bases técnicas o tarifas sin cumplir 

lo? requisitos legales. 
-La alteración dolosa del Balance, Cnenra de Pérdidas 

y Ganancias y estados de cobertura de provisiones técnicas 
y de margen de solvencia. 

7-¿En el marco de liberalización de control del seguro 
está previsto confiar al actuario labores en materia de con- 
t d ?  icuáles? 

Respuesta 

Parece conveniente distinguir entre el actuario que ejerce 
su función técnica y profesional en una entidad asegurado- 
ra, cuyar funciones están a agroaso modo» bien configuro- 
das en la legislación española y, que si bien son suscepti- 
bles de potenciación en algunos apectos, son compatibles 
con la legislación comunitaria, y la actuación de actuarlos 
profesionales en actuaciones mdepmdientes a las que es 
posible encomendar tarea de control, auditoría, liquidación 
etcétera. UNESPA considera que en esta última línea es 
deseable recurrir en múltiples ocasione\ a la actuación de 
profesionales independientes. por ser más dinámica, poii- 
blemente más objetiva y ajustada a planteamientos nguro- 
samente técnicos y empresariales, hasta el punto de con& 
derar conveniente la reducción de forma importante la 
intervennón de ciertos órganos de la Administración. 

&-¿El paso del control material al control de la solven- 
cia implica una responsabilidad complementaria para el 
actuario en el seno de la empresa? ¿De q d  manera esth 
asegurado? 

Respuesta 

La Ley de Ordenación del Seguro Privado español ha 
sido promulgada el 2 de agom de 1984, y $u Reglamento 
el 1 de agosto de 1985; una y otro están ajusrado~a la5 Di- 
rectivas de la CEE que introducen el control de solvencia, 
en suc~tución del control material. En consecuencia, el ac- 
tuario debe ser tanbien el responsable de la solvencia di- 
námica de la enodad aseguradora y de su control; de elabo- 
rar la documentación e información técnica que pruebe 
cuál es la situación de la entidad aseguradora al respecto. 
Las respuestas antenores dan una idea bastante precisa de 
cuálev deben ser las nomas legales y su rango a nivel de la 

- - 
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CEE. para que puedan ser armonizada.. las actuaciones de ;, 
los actuarios en todos 105 paísm. En concreto, parece acon- 5 
sejable recumr a un reglamento o a una recomendaciói 
que implantara la obligada intervención del actuario y con 
figurara los límites de su actuación. 

9.-¿Si el actuario debe ejercer funciones de control, 
cuál es el nivel de estudios o el hploma exigido? 

Respuesta 

La formación científica y técnica del acmano español es 
suficientemente completa en materia de Economía Finan- 
ciera, Contabilidad, Teona y Técnica del Seguro, Legisla- 
ción Aseguradora y, por supuesto, Estadística General y 
Actuarial, Matemánca Actuarial y Financiera, para abordar 
los cometidos anteriores. 

El título universitario reconocido por el Estado Español 
de licenciado en Ciencias Actuades y Financieras pro- 
porciona la base necesaria científica y timica. Ademh, 
deben exigirse condiciones de tipo administrativo como 
son el control deontológico de las Asociaciones de Actua- 
rros, la formación continuada y la pertenencia a los regis- 
tros oficiales propios, así como la suscripci6n de una póli- 
7a de rerponsabilidad civil, por un montante no inferior a 
los 500.0M)Ecus. 
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