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RESUMEN

El presente artículo constata en primer lugar  la importancia que tiene el volun-
tariado en la actualidad como fenómeno  personal, social y político. A conti-
nuación, muestra  los estudios realizados sobre el voluntariado español y el 
vacío existente de estudios primarios -amplios, fiables y comparables- sobre el 
voluntariado español abordando no solo la demografía sino la economía, las 
tendencias y los retos. Finalmente, se justifica que el instrumento diseñado por 
la Organización Internacional del trabajo y la Universidad Johns Hopkins para 
medir el trabajo voluntario, que ha sido validado en varios países europeos, 
se ha demostrado que es viable, fiable y eficaz para el costo que  puede tener 
implementarlo.
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ABSTRACT

This article notes first the importance of volunteering today as personal, social 
and political phenomenon. Then made a review of studies on volunteering and 
shows the gap of comprehensive, reliable, comparable, on the Spanish volun-
teer of primary level studies addressing not only the economy but demogra-
phics, trends and challenges. Finally it is justified that the instrument desig-
ned by the International Labor Organization and Johns Hopkins University to 
measure volunteer work is the one that  really has been validated in several 
European countries and demonstrated that it is feasible, efficient, reliable and 
effective for the cost can have to implement it.
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1. NOTORIEDAD  ACTUAL DEL VOLUNTARIADO

En 2011 Lester Salamon, extrapolando la investigación sobre el “Uso del Tiempo” 
y contando únicamente a la población adulta, concluía que el conjunto del 
voluntariado conformaría el segundo país más poblado del mundo con 971 
millones de habitantes (Salamon, Sokolowski, and Haddock (2011, 236).

Con un dato tan importante, muy pocos países, sin embargo, llevan a cabo 
estudios  válidos, regulares, exhaustivos y comparables que permitan tener 
datos básicos y primarios sobre el voluntariado de carácter sociodemográficos 
y económicos, así como de impacto social a nivel local, nacional o internacional 
(PVE, 2011; ITSSOIN 2015 ).

El voluntariado es una realidad compleja y polifacética, tiene múltiples caras 
y aristas. Es, al mismo tiempo, un fenómeno social, personal, político, legal, 
moral, económico, etc. Siendo, por tanto, un hecho inabarcable, irreductible y 
casi indefinible. No deberíamos hablar del voluntariado, sino de voluntariados. 

Las Naciones Unidas, con ocasión del Año internacional del Voluntariado 
en 2001, aprobó una resolución recomendando a los gobiernos “establecer 
el valor económico del voluntariado” (Asamblea General de Naciones Unidas, 
2001) y algunos años más tarde, en 2005, con ocasión del seguimiento y eva-
luación del Año Internacional del Voluntariado, conminó a los gobiernos del 
mundo a que, junto a las iniciativas privadas, “constituyan una base de conoci-
mientos sobre el tema, a divulgar la información y desarrollar la investigación 
sobre otras cuestiones relacionadas con el voluntariado, en especial en los paí-
ses en desarrollo” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2005).

La nueva ley del Voluntariado aprobada en España en noviembre de 2015 
destaca  en el artículo 18, entre las funciones del Estado, la fijación de “criterios 
comunes de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre los aspectos rela-
cionados con el voluntariado”  y  “promover las actividades de investigación y 
estudio que contribuyan al mejor conocimiento de las necesidades, los recur-
sos y las actuaciones en materia de acción voluntaria”.

En el presente artículo intentamos abordar cual es el estado de la cuestión  
de la medida del voluntariado en España y Europa, así como abordar la posibi-
lidad de implementar el modelo propuesto por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas (UN) y elaborado con la dirección del Cen-
tro de estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins, dirigido 
por Lester Salamon.

Hoy en día, el voluntariado es un fenómeno fundamental en nuestra socie-
dad. Representando un hecho de índole personal, social, político, económico, 
etc., de suma importancia para instituciones públicas y privadas, tanto a nivel 
local como regional e internacional.
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Recientemente, un informe Naciones Unidas decía que “El voluntariado es 
una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desa-
fíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del 
mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las 
personas y creando oportunidades de participación apropiadas” (UNV 2015). 
Y constatando la diversidad de éste fenómeno, la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas (UNV 1999) consideraba que el voluntariado tiene cuatro tipos fun-
damentales: la asistencia mutua y autoayuda; la filantropía y el servicio a los 
demás; la participación ciudadana; y la sensibilización y las campañas.

Si bien en nuestro contexto español algunas de esas formas las considera-
mos más como activismo social o participación ciudadana sin confundirlo con 
el voluntariado, no cabe duda que el voluntariado no se limita sólo a la ayuda y 
asistencia, la creación y sostenimiento de servicios o la producción de produc-
tos; es también una forma de ser y estar la persona en sociedad.

Por todo ello, son muchas las razones (Ballesteros, Cedena, 2016) por  las que  
podemos considerar la notoriedad que ha alcanzado el voluntariado hoy en día:

• La reorientación de la sociedad capitalista europea en la que ha ido ad-
quiriendo mayor protagonismo el Tercer Sector económico. 

• La crisis económica y la consiguiente remodelación, restructuración y re-
traimiento del Estado del Bienestar, otorgando al voluntariado un papel 
más amplio.

• La crisis y cambios en torno a los partidos, sindicatos y las grandes ideo-
logías,  provocando un distanciamiento y secularización de la población 
y, por consiguiente, una reorientación de los compromisos de la gente 
con otros valores.

• Los cambios demográficos también podemos considerarlos determi-
nantes para justificar el grado de reconocimiento del voluntariado que 
actualmente se da en nuestro contexto europeo. Con el retardo de los 
jóvenes en la incorporación a la vida laboral y el  hecho de que la pobla-
ción adulta anciana sea cada vez más numerosa y en mejores condicio-
nes sociales y de salud, hace que tanto por abajo, en la pirámide, como 
por arriba se reconozca el voluntariado como una vía de aprendizaje, in-
serción, socialización, etc.

• En esta misma dirección se considera que el incremento de los movi-
mientos migratorios convierte el movimiento voluntario en una oportu-
nidad para la integración y normalización de inmigrantes.

• Existen, así mismo, razones de carácter educativas o formativas. Cada 
vez está más  aceptado y reconocido que el voluntariado es una forma 
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de aprendizaje “no formal” o “informal” que puede proporcionar a los 
sujetos conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para la 
adquisición de competencias básicas socio-profesionales. Actualmente, 
universidades, administraciones y empresas comienzan a considerar el 
voluntariado como formación complementaria.

• A nivel personal, el voluntariado es no sólo una vía importante de madu-
ración y crecimiento personal, sino un facilitador para la socialización, rein-
serción social, capital social y mejora del currículo personal. El voluntariado 
produce, por tanto, no solo bienes materiales sino otro tipo de bienes que 
podemos llamar bienes inmateriales y relacionales para las personas y los 
grupos humanos (Clary, E. Snyder, M. et al., 1998), (UNV 2011).

2. ¿POR QUÉ MEDIR EL VOLUNTARIADO?

2.1.  “Lo que no es medible no es visible”
El reconocimiento público del voluntariado, la valoración que existe de su 
papel fundamental y de sus importantes impactos materiales sobre el trabajo 
y el empleo (UNDP 2015:20), o inmateriales como participación ciudadana y 
vertebración social en sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo ONU 
(2011), OECD (2015),1 debería llevarnos a considerar la necesidad de la medida 
del voluntariado como una prioridad tanto a nivel nacional como internacio-
nal. De hecho, han sido muchas las propuestas de medida que se han hecho en 
los últimos años con un resultado aún muy limitado.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en 
2001 recomendando a los gobiernos “establecer el valor económico del volun-
tariado” (A. G.  Naciones Unidas, 2001). Luego, en su resolución de 2005 sobre 
el “Seguimiento de la Aplicación del Año Internacional de los Voluntarios”, la 
Asamblea General una vez más animó a que los gobiernos, “con el apoyo de la 
población civil constituyan una base de conocimientos sobre el tema, a divul-
gar la información y desarrollar la investigación sobre otras cuestiones relacio-
nadas con el voluntariado, en especial en los países en desarrollo” (A. G. de las 
Naciones Unidas, 2005b).

En cuanto al ámbito europeo han sido igualmente muchas las propuestas 
e iniciativas. Desde hace años, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión 
han impulsado o animado a los diferentes países miembros a la toma en consi-
deración del voluntariado y sus impactos en la sociedad (European Parliament 
Resolution, 1983).

1  ONU, (2011). Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2011.
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No podemos hacer aquí un repaso de todas las iniciativas, declaraciones y  
resoluciones que las instituciones europeas han realizado en torno al Volunta-
riado. Para ello recomendamos el documento resultado del trabajo coopera-
tivo de muchos líderes del voluntariado europeo y que fue publicado tras el 
año conmemorativo de 2011: la “Policy Agenda of Volunteering in Europe”. EYV 
ALLIANCE  (2011).  

Han sido múltiples las razones que tanto las instituciones públicas como 
privadas han considerado sobre la necesidad del estudio y medida del volun-
tariado. Sintetizando, podríamos destacar: 

• El propio voluntariado se vería valorado y reconocido si fuera medido y 
presentado ante la sociedad con el peso exacto que tiene en la consecu-
ción del bienestar general.

• El voluntariado vería estimulada su propia autoestima viendo que es 
conocido el volumen y el valor que tiene el trabajo que se  realiza en 
términos generales.

• Los propios voluntarios y voluntarias conocerían cuáles son los rasgos 
básicos del perfil sociológicos, lo que les daría también visibilidad y cre-
dibilidad (Bosioc, D. et al. 2012).

• Para las entidades y gestores de voluntariado, conocer el volumen y 
características del voluntariado es de gran importancia, pues permitiría 
diseñar sus campañas de difusión, promoción y captación de volunta-
riado. Así mismo, conocer los rasgos del voluntariado permite estudiar y 
mejorar los programas de mejora de la permanencia de los  voluntarios.2

• Medir el voluntariado es fundamental para conocer cuánto aporta en la 
construcción de una sociedad más participativa y, por ende, más justa e 
igualitaria.

• Dado que el voluntariado produce tanto servicios como bienes mate-
riales e inmateriales y, como algunos autores señalaron, relacionales 
(M.Nussbaum, P.Donati), sólo conociendo las cantidades se puede valo-
rar en su justa medida. 

• Cuando conozcamos el monto total del voluntariado será posible 
demandar políticas de promoción y soporte de los esfuerzos voluntarios. 
Medir supone poder gestionar. Si no se sabe lo que existe es muy difícil 
gestionar de forma correcta y, por supuesto, es difícil negociar con los 
demás actores.

2  Un ejemplo de la importancia que tiene  medir los diferentes valores del voluntariado 
es el manual que preparó el Canadian Center for Philantrophy en 2002: Goulbouner, M. 
Embuldeniya D. (2002) Assigning economic value to volunteer activity. Eight Tools for efficient 
program management. 
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• Para los gobernantes y administraciones públicas, medir los productos 
e impactos del voluntariado debería ser básico dado que éste es una 
fuente de energía laboral renovable fundamental para afrontar y resolver 
los problemas, emergencias o crisis sociales, medioambientales y cultu-
rales, etc. Así como un instrumento de vertebración social.

• Los administradores públicos deberían estar preocupados en conocer el 
tamaño y el perfil sociodemográfico de éste sector de la sociedad, así 
como conocer el impacto que supone para la economía la presencia del 
voluntariado en el sistema.

• Conocer el voluntariado permitiría tomar decisiones en cuanto a la inver-
sión pública y privada en voluntariado, conocer la eficacia, eficiencia, 
rentabilidad y retornos que éste supone.

En el año 2012, expertos del Instituto Nacional de Estadística español, en 
un seminario internacional celebrado en Madrid, ya expresaron la necesidad y 
conveniencia de medir y analizar el voluntariado en el conjunto de la economía 
española. Si bien expresaron que, con la situación de crisis económica, hacía 
falta una clara voluntad política para poder llevar a cabo la investigación.3

Podríamos añadir finalmente que si, con los cambios que se han llevado a 
cabo en la Unión Europea para medir el PIB de cada país miembro, se toma en 
cuenta el producto del tráfico de drogas o la prostitución, ¿no sería más legí-
timo medir el valor de trabajo voluntario y su contribución al producto interior 
bruto español?4

2. 2. Panorama  de  la investigación sobre el voluntariado español
Si bien el fenómeno del voluntariado tiene un importante peso social, político 
y económico, la investigación básica ha sido escasa o limitada. Podemos con-
siderar que se han realizado en España o Europa tres tipos de investigaciones 
que pudieran ofrecernos datos primarios:

- Unas de carácter académico con el objeto de describir e interpretar el 
fenómeno del voluntariado. Estas investigaciones han tenido unos recur-
sos limitados y por tanto ofrecen  resultados que carecen de la suficiente 
validez a nivel nacional.

- El segundo tipo es el intento de describir y analizar por parte de organi-
zaciones o redes de organizaciones de voluntariado, ya sea a nivel nacio-

3  [Recuperado el 20 de mayo de 2016: http://ccss.jhu.edu/prince-of-spain-endorses-
evmp-at-workshop-in-madrid/]
4   EL PAÍS. Economía. 4 octubre, 2014.  [Recuperado de  http://economia.elpais.com/
economia/2014/10/17/actualidad/1413544845_660175.html]
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nal o autonómico. Son importantes los esfuerzos del Observatorio del 
Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España, la Plataforma 
de Organizaciones de Acción Social o las del Tercer Sector  (nacionales o 
autonómicas).

- Por último, las investigaciones, escasas y limitadas, de las administracio-
nes públicas en los últimos años. Especialmente a partir del 2011, Año 
Europeo del Voluntariado.

Estas investigaciones adolecen en muchos casos de diversos problemas:

- Dispersión y ambigüedad conceptual sobre voluntariado, organizacio-
nes de voluntariado, asociaciones, etc.

- Muchos de los estudios se han realizado sobre la base de la selección 
de una muestra de entidades de voluntariado que no siempre son las 
más representativas, ni del mismo tipo (organizaciones de o con volun-
tariado, organizaciones singulares, fundaciones, plataformas) sino aque-
llas que ofrecen su colaboración. Algunos de los estudios se han reali-
zado con  criterios preestablecidos, como ser solicitantes de ayudas o ser 
miembros de una red.

 Una dificultad añadida es la falta de registros de entidades fiables a 
nivel regional y/o nacional. Esto genera, al no estar claramente delimi-
tado el universo, que la selección de  una muestra significativa no tenga 
toda la validez.5 En los casos de existencia de  registros de entidades y 
de voluntarios, funcionan inadecuadamente recogiendo solo datos del 
nacimiento o altas, pero no de la desaparición o modificación de las enti-
dades.

- Con frecuencia las investigaciones han estado centradas sobre aspectos 
y dimensiones o muy genéricas, o muy concretas y/o ambiguas: tercer 
sector, organizaciones de acción social, economía social, voluntariado 
deportivo, voluntariado juvenil, regional o provincial. Lo que supone un 
problema, dado que dentro del Tercer Sector, voluntariado social o aso-
ciacionismo juvenil, existen ahora mismo realidades muy diversas.

- La mayoría de las veces, las muestras de población han sido muy limita-
das (Barómetros del CIS, estudios realizados por la Plataforma del Volun-

5  Igualmente pasa con los registros de voluntarios. El Observatorio del Voluntariado 
de la PVE en 2008 señalaba que solo “algo más de la mitad de las entidades de la PVE cuentan 
con un sistema de archivo de datos relativos al voluntariado que colabora en sus entidades”. 
En el estudio realizado, un 12% de las entidades que fueron encuestadas no tenía ningún 
dato recogido sobre su voluntariado. Son datos significativamente bajos. OBSERVATORIO DEL 
VOLUNTARIADO DE LA PVE (2008).



133Vicente Ballesteros Alarcón
Revista Española del Tercer Sector. 2016 Nº 34. ISSN: 1886-0400. Madrid (pp. 125-154)

¿Medir el trabajo voluntario? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?

tariado de España), con una validez relativa y no comparable a nivel 
internacional.

- Se han hecho importantes esfuerzos por parte de entidades de volunta-
riado singulares, plataformas o coordinadoras sectoriales, provinciales o 
regionales, que nos ofrecen datos significativos a nivel local o regional, 
pero no tanto a nivel nacional y general.

Como consecuencia, con cierta frecuencia, especialmente en los discursos 
políticos, se han extrapolado datos del ámbito local o regional al nivel nacional, 
provocando claramente distorsiones.

No podemos hacer aquí un análisis y revisión exhaustiva de las investigacio-
nes que se han hecho en nuestro contexto nacional o europeo sobre el volun-
tariado. Nos limitamos a relacionar los más significativos, como constatación 
histórica de antecedentes.
 

AÑO ÁMBITO/PROMOTOR TITULO AUTOR
1988 Nacional.

Plan Nacional de las Drogas 
-Comité Español de Bienestar 
Social

Organizaciones voluntarias e 
intervención social en España

Álvarez et al. 
(1989)

1991
1997-2ª

Nacional/Europeo Organizaciones voluntarias en Europa
Organizaciones socio-voluntarias en 
Europa

(Casado, 1991)
(Casado, 1997b 
-2ª)

1991 Nacional
Fundación ONCE

Las entidades no lucrativas de carácter 
social y humanitario

Cabra de Luna et 
al., (1991)

1995 Nacional Organizaciones Voluntarias en España (Casado, 1992)
1996 Nacional

Ministerio de Asuntos Sociales
Las Entidades Voluntarias en España. 
Institucionalización, Estructura 
Económica y Desarrollo Asociativo”

Rodríguez Cabrero, 
G. y Monserrat 
Codorniú, J. (1996)

1996 Valladolid
Diputación de Valladolid

Los nuevos voluntarios: entre el 
individualismo y la solidaridad

Callejo, J. Y 
Izquieta, J.L. 
(1996)

1997 PPVE Las organizaciones de voluntariado en 
España

PPVE (1997)

1999 Murcia
Plataforma voluntariado Murcia

Perfil del voluntariado Medina Tornero,E. 
(1999)

2000 Centro de Estudios Económicos 
de la Fundación Tomillo

Empleo y trabajo voluntario en las ONG 
de acción social

(CEET), (2000).

2000 Nacional
Fundación BBV

Ruiz de 
Olabuénaga J.L. 
(Dir.)
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AÑO ÁMBITO/PROMOTOR TITULO AUTOR
2001 Nacional

Ministerio de Trabajo y Asuntos 
sociales

Las actitudes solidarias en España Alemán Bracho, C. 
et al. ( 2001)

2001 Comunidad Valenciana La ciudadanía solidaria: El 
voluntariado y las organizaciones 
de voluntariado en la Comunidad 
Valenciana

Ariño, A. (Dir) 
(2001)

2003 FOESSA Las entidades voluntarias de acción 
social

Rodríguez Cabrero 
(2003)

2003 Comunidad de Madrid
Consejería de Servicios Sociales

Solidaridad y morfología de los 
voluntarios madrileños, Madrid 

Mota López R.; 
Vidal Fernández, F. 
(2003).

2005 Ministerio de Trabajo y Asuntos 
sociales

Diagnóstico de situación del 
voluntariado en España

MTAS (2005)

2005 Nacional
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
sociales

Quién es quién. Las Entidades de Acción 
social beneficiarias de la asignación 
tributaria del 0´52% del IRPF 

Fuente, C. I. 
Montraveta, C. S. 
(2005)

2006 Instituto nacional de Juventud Cifras jóvenes. Sondeo de Opinión. 3ª 
Encuesta-2006

INJUVE (2006)

2006 Unión Europea La realidad social europea” Eurobarómetro 
especial nº 273  

2007 Nacional Asociacionismo y voluntariado en 
España. Una perspectiva general

Ariño, A. (Dir.). 
(2007) 

2008 BOLUNTA
Diputación Foral de Bizkaia

Estudio del voluntariado en Bizkaia Diputación Foral de 
Bizkaia

2008 Nacional
Fundación Luis Vives

Entidades de Tercer Sector de Acción 
Social en España. Anuario

Fundación Luis 
Vives (2008, 2010)  

2010/11 Andalucía
Plataforma Andaluza de 
voluntariado  

Tendencias del voluntariado andaluz.
Aproximación al voluntariado organizado 
en Andalucía

Ballesteros V. 
(2013)

2010 Comisión Europea Volunteering in the European Union. 
Spain

GHK (2010)

2011 Nacional
Fundación Luis Vives

Entidades de Tercer Sector de Acción 
Social en España. Anuario

Fundación Luis 
Vives (2011)

2011 Nacional
Instituto nacional de Estadística

Encuesta sobre Uso del Tiempo. INE (2011)

2011 Nacional
Centro de investigaciones 
sociológgicas

El Barómetro del CIS  El Barómetro del 
CIS  (2011)

2011 Plataforma del Voluntariado de 
España. Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad

Diagnóstico de la situación del 
voluntariado de acción social en España

Folia Consultores 
S.L.-PVE 
(2011)
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AÑO ÁMBITO/PROMOTOR TITULO AUTOR
2011 Nacional

PVE
Las personas voluntarias en la PVE: 
aplicación del sistema de indicadores

PVE (2011)

2012 Nacional
Esade

Voluntariado Corporativo ESADE- 
Universidad 
Ramón Llull. 2012

2012 Nacional
PVE

Así somos: el perfil del voluntariado 
social en España

PVE (2013)

2013 Nacional
Centro de investigaciones 
sociológicas

El Barómetro del CIS El Barómetro del 
CIS  (2013)

2013 Plataforma de ONG de Acción 
Social

Diagnóstico del Tercer Sector de Acción 
Social

Folia Consultores 
S.L - PVE

2013 Observatorio de voluntariado 
corporativo

Voluntariado corporativo en España..
Informe 2013

Observatorio 
de voluntariado 
corporativo (2013)

2013 Nacional Voluntariado corporativo Perea Arias, o d. 
(2013) 

2014 Nacional
Centro de investigaciones 
sociológicas

El Barómetro del CIS  El Barómetro del 
CIS  (2014)

2014 Nacional 
Plataforma del Voluntariado de 
España

Hechos y cifras del Voluntariado en 
España, 2014

Plataforma del 
Voluntariado de 
España (2014)

2014 Nacional 
Plataforma del Voluntariado de 
España

La población Española y su implicación 
en las ONG

Plataforma del 
Voluntariado de 
España (2014)

2015 Nacional 
Plataforma del Voluntariado de 
España

Hechos y cifras del Voluntariado en 
España, 2015

Plataforma del 
Voluntariado de 
España (2016)

2015 Europea
Comisión europea

E.C. EUROBAROMETER ON YOUTH 
POPULATION

E.C. Eurobarómeter 
(2015)

2015 Internacional
Naciones Unidas

Informe  sobre el estado del voluntariado VNU (2015)

De la revisión somera que hemos realizado de las investigaciones que se han 
realizado en nuestro entorno sobre voluntariado, tenemos que concluir que es 
necesario con urgencia tener un cuerpo de datos primarios, generales, sólidos, 
válidos, sistemáticos, periódicos y comparables. Nadie está en condiciones de 
cifrar el voluntariado existente en España, más que aproximadamente o esti-
mativamente, hasta que se haga realmente un estudio general de la población.
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Es necesario unificar esfuerzos entre la iniciativa de las administraciones cen-
tral y autonómicas, especialmente aquellas instituciones dedicadas a la investi-
gación estadística, las iniciativas de las diferentes redes vinculadas al sector del 
voluntariado y las instituciones de investigación, especialmente las universida-
des. Estos esfuerzos deberían partir consensuando los objetivos, conceptos y la 
metodología de la investigación para la medida del voluntariado.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO GLOBAL DE 
MEDIDA DEL TRABAJO VOLUNTARIO

3.1. Antecedentes
Si bien  hemos visto que en España la investigación y medida del voluntariado 
está aún muy poco desarrollada, o sectorializada, o demasiado diluida en 
materias más amplias (Tercer sector, Organizaciones de acción social), existen 
países donde ya tienen una larga experiencia en la investigación y medida del 
voluntariado  de forma sistemática y periódica: Estados Unidos6, Canadá7, Aus-
tralia, o Gran Bretaña y Alemania en nuestro contexto europeo son un buen 
ejemplo de ello.

El interés por contar con un método e instrumento para la medida del volun-
tariado y la filantropía viene de lejos, como lo ponía de manifiesto el debate 
académico del que daban cuenta la publicación de dos números de revistas 
internacionales ya en 1993, Voluntas (Vol. 4, Issue 2)  y  en  2001, Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly (Vol. 30, Issue 3) o también  Steinberg, K., Rooney, 
P., Chin, W (2002).

La principal razón de por qué no se hace una investigación sistemática y 
recurrente es la no existencia de un modelo único de investigación global con 
validez suficiente.  

Cuando la Comisión Europea se planteó hacer un estudio del voluntariado 
europeo con ocasión de la celebración del Año europeo del voluntariado, se 
encontraron con serias dificultades que les llevó a aceptar que era casi impo-
sible, GKH (2010). Los principales problemas que se encontraron  fueron coin-
cidentes en gran medida  con las que recogía  el informe de Naciones Unidas, 
VUN (2011):

6 Véase la Dirección de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos.
7 Statistics Canada (2008). Satellite account of non-profit institutions and voluntee-
ring 997 to 2005. Ottawa, Canada: Statistics Canada/Minister of Industry.
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• La complejidad del panorama institucional, dado que los datos primarios 
consultados en los diferentes países no estaban, ni siquiera a nivel nacio-
nal, coordinados por un organismo único.

• Dificultades para el análisis cuantitativo comparativo: el análisis de la 
información cuantitativa sobre el número y el perfil de los voluntarios 
resultaba complicado porque los estudios nacionales habían sido rea-
lizados en diferentes momentos, utilizando definiciones, metodologías, 
muestras y grupos destinatarios distintos, y se centraban en tipos de 
voluntariado también diferentes.

• Escasez de estadísticas sobre organizaciones de voluntariado, dado que 
en muchos países europeos o bien no existían unos registros centrali-
zados o bien cuando existían dichos registros no estaban actualizados 
(nacimientos y decesos de organizaciones) o carecían de la información 
necesaria, valida y comparable tanto sobre las propias organizaciones 
como de sus actividades, recursos humanos y recursos económicos.

• Falta de consenso entre los países europeos sobre los datos económicos, 
bien por la forma de realizar los cálculos o bien por los valores otorgados  
a las actividades  y rendimientos de dichas tareas.

A nivel internacional se han hecho diversos intentos de diseñar  sistemas de 
recogida de información que puedan ser validos y comparables. Ejemplo de 
ello son la Encuesta mundial Gallup (Gallup, 2011)8 y la encuesta mundial de 
Valores (WVS, 2011)9 que son estudios demográficos internacionales que bus-
can establecer perfiles de comportamiento y de opinión mediante muestras 
nacionales representativas.

Así mismo el Proyecto de Estudio Comparativo sobre el Sector No Lucrativo 
de la Universidad  Johns Hopkins (Salamon, 2008)10 pretendía documentar el 
sector de la sociedad civil a través de estudios nacionales.

Por su parte el “Índice de la sociedad civil” CIVICUS (ISC)  (CIVICUS 2011), 
Anheier H.K. Carlson, L (2001), que creó 72 indicadores relativos a diversos 

8  La encuesta mundial Gallup analiza muestras de población representativas com-
puestas por un mínimo de 1.000 personas  de cada país .

9  La Encuesta Mundial de Valores (WVS), una rama del Estudio Europeo de Valo-
res, es una encuesta continua, longitudinal y multicultural que se realiza cada cinco años 
y aborda las actitudes y el comportamiento públicos. 
10  El Proyecto de Estudio Comparativo sobre el Sector No Lucrativo Johns Hopkins 
pretendía documentar el sector de la sociedad civil a través de estudios nacionales, explicar 
las diferencias existentes entre los diversos pases y evaluar los efectos de las organizaciones 
de la sociedad civil sobre el conjunto de la sociedad. El estudio se puso en marcha en 1992 
con un conjunto inicial de 12 países. Desde entonces se ha ampliado a 45 países que repre-
sentan una amplia gama de contextos sociales, económicos y religiosos.
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aspectos de la sociedad civil: participación ciudadana, nivel de organización, 
práctica de los valores, percepción sobre los efectos y entorno externo. En con-
junto, presentan una visión global de la solidez de la sociedad civil en un país 
dado, expresada en forma gráfica mediante el Diamante de la sociedad civil.

Finalmente la última iniciativa para elaborar un instrumento y una metodo-
logía que pueda ser de uso y validez global ha sido la que han tenido el Centro 
de Estudios de la sociedad civil de la Universidad Johns Hopkins de Estados 
Unidos, con Lester Salamon a la cabeza, y la Organización internacional del Tra-
bajo (OIT), que se ha materializado en el “Manual de medida del trabajo volun-
tario” del cual nos ocupamos a continuación.

3.2. El manual de medida del voluntariado de la OIT 

3.2.1. Antecedentes en la investigación sobre el tercer sector social 

En 2005, por iniciativa de Naciones Unidas y  la Comisión Europea -Eurostat-, 
se creó una comisión de estadísticos para consensuar conceptos y métodos 
comunes para medir el trabajo voluntario partiendo de la premisa: “las compa-
raciones son posibles cuando existen y se aplican definiciones y métodos de 
medición comunes y cuando la metodología de la encuesta está bien docu-
mentada y construida” (CEPE). Aunque ya se había avanzado bastante con 
ocasión del Año internacional del voluntariado, ya que Naciones Unidas había 
publicado: “Practical toolkit for measuring volunteering”, esta guía práctica no 
era otra cosa que una serie de consejos para los investigadores que desearan 
crear instrumentos para medir el voluntariado.

Finalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el 
“Manual de medición del trabajo voluntario”11 destinado a promover una medi-
ción más eficaz del trabajo voluntario, que la organización considera como 
un elemento importante de su compromiso a favor del concepto de “trabajo 
decente” como un medio de promover la capacidad humana, la dignidad y el 
respeto a sí mismo.

Este Manual se elaboró con el auspicio del Departamento de Estadística de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en colaboración con Volunta-
rios de Naciones Unidas, por el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la 
Universidad Johns Hopkins, que ha participado en la medición del sector sin 
fines de lucro y del trabajo de los voluntarios en diferentes países en todo el 
mundo cerca de dos décadas. (ILO, 2011).

11 Importante: la OIT lo considera trabajo sin menospreciar otros valores o considera-
ciones que puedan tener el voluntariado (políticos, sociales, personales, etc).
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El Centro J. Hopkins contó con la ayuda de un grupo de expertos técnicos de 
todo el mundo reunidos por la OIT. El Grupo se reunió en la sede de la OIT en 
Ginebra, el 4 y 5 de julio de 2007 y el 11 y 12 de octubre de 2010. Finalmente en 
2011, por iniciativa y con el esfuerzo de OIT, la JHU, SPES y el CEV12 se hizo posi-
ble que se promoviera la difusión e implementación del manual de medida del 
trabajo voluntario en Europa mediante el “European Volunteer Measurement 
Project (EVMP). Haddock, M. (2011)”:

Los socios y expertos reunidos para elaborar este manual de medida con-
sideraron las siguientes razones que justificaban la necesidad de un manual:

- El trabajo voluntario es importante y su valor económico es considera-
ble.

- La importancia del voluntariado como fuerza de trabajo decente  en el 
marco de los países desarrollados (Salamon y otros 2004).

- El importante porcentaje que suponen los voluntariados y su aportación 
en el sector económico no lucrativo.

- El valor  que tiene el tiempo dedicado por los voluntarios a sus servicios.
- Los valores, no solo económicos que conlleva el voluntariado:

• Ayuda a la capacitación profesional.
• Importancia de los servicios voluntarios y su contribución a los ser-

vicios sociales y bienestar ciudadano.
• La función del voluntariado en el favorecimiento de la solidaridad, 

el capital social, la integración e inclusión social.
• El valor de complementariedad que supone el voluntariado para el 

bienestar de la ciudadanía.
• La constatación por parte de organismos como Naciones Unidas 

y el Parlamento Europeo de la necesidad de tener en cuenta el 
voluntariado en las cuentas nacionales13. 

• La importancia que tiene medir el trabajo voluntario teniendo en 
cuenta que forma parte de  “la economía no observada y el empleo 
informal” [UN Economic and Social Council Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas para Europa, 2008].

• A pesar de las contribuciones que aporta el trabajo voluntario, para 
los voluntarios mismos como para los beneficiarios de su generosi-

12 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Johns Hopkins University (JHU), Euro-
pean Volunteer Centre (CEV), Centro di Servizio per il Voluntario del Lazio (SPES).
13 “Manual de las instituciones sin fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales” 
de 2003.
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dad, se han dedicado pocos esfuerzos, en forma continua, para la 
medición del alcance, la magnitud o la distribución de dicho tra-
bajo, lo que constituye un obstáculo a la formulación de políticas y 
dificulta nuestra comprensión general de la dinámica del trabajo.

• Los sistemas de datos existentes no sólo no han logrado captar 
el trabajo voluntario sino que, cuando lo consideran, lo hacen de 
manera incongruente. Las reglas del actual Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN), deberían captar el aporte del insumo laboral del 
trabajo voluntario a la producción de bienes y servicios, al menos 
en términos de cantidad para el cálculo de las tasas de producti-
vidad.

• Con respecto a la evaluación del trabajo voluntario, en el mejor 
de los casos es medido en forma indirecta, y aún así, solo por las 
instituciones sin fines de lucro  que tiene productos que ponen en 
el  mercado.

3.2.2. Objetivos del manual

El instrumento de medida del trabajo voluntario y el manual de uso se creó con 
unos objetivos básicos y fundamentales:

- La comparabilidad: es decir, crear un instrumento que permitiera compa-
rar los datos obtenidos en cualquier  país o región.

- La viabilidad: que fuera un instrumento usable de forma fácil por cual-
quier agencia estadística.

- La relación coste-eficacia: igualmente se pretendía elaborar un instru-
mento que, siendo eficaz para medir un fenómeno tan amplio, fuera asu-
mible económicamente por la mayoría de los organismos estadísticos 
estatales.

- La fiabilidad: por último y no menos importante, que ofreciera datos fia-
bles si se utilizaba en las condiciones recomendadas.

Pero elaborar un instrumento de medida del trabajo voluntario no estaba 
exento de dificultades. Algunas de ellas fueron: la propia definición de volun-
tariado, la elaboración de un cuestionario válido y reconocible en diferentes 
contextos culturales, la elaboración de un cuestionario económico breve, efi-
ciente, fiable y suficientemente flexible para adaptar y sacar el provecho que 
cada país pudiera desear.



141Vicente Ballesteros Alarcón
Revista Española del Tercer Sector. 2016 Nº 34. ISSN: 1886-0400. Madrid (pp. 125-154)

¿Medir el trabajo voluntario? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?

3.2.3.  Dificultades para el proyecto de modelo internacional de medida del 
trabajo voluntario

a) Dificultades sobre el concepto de Voluntariado

La principal y más difícil dificultad que debieron resolver  los expertos fue 
alcanzar el consenso en torno a una definición de voluntariado. Hemos de 
tener en cuenta que el principal objetivo del proyecto es medir de forma glo-
bal y comparable el voluntariado en cualquier país del mundo. Esto supone 
tener en cuenta diferentes definiciones existentes, culturas, valores, sistemas 
sociopolíticos, etc.

Finalmente, la propuesta de definición que hace el manual es:

“Trabajo no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin remunera-
ción que las personas dedican a actividades, ya sea a través de una orga-
nización o directamente para otras personas que no pertenecen al hogar 
del voluntario.”

Aunque en la pregunta del cuestionario se excluye el término voluntario 
como tal:

“trabajo no remunerado y no obligatorio que [ustedes] han realizado, es 
decir, tiempo que [ustedes] han dado sin remuneración para efectuar acti-
vidades a través de organizaciones o directamente para beneficiarios que 
se encuentran fuera de [su] propio núcleo familiar.”

Esta definición parte de algunas consideraciones que debemos tener en 
cuenta.

- La definición incluye la ayuda mutua. Este tipo de ayuda en algunos foros 
se excluye del voluntariado. En el caso de España, debemos considerar 
que existen una multitud de entidades que podemos considerar estric-
tamente de ayuda mutua y que incluimos dentro del voluntariado (afec-
tados por diferentes patologías o déficits, organizaciones de enfermos o 
familiares, organizaciones de  personas mayores).

- Considera el voluntariado un trabajo, puesto que esta actividad produce 
o puede hacerlo, servicios y/o bienes. Este planteamiento es muy impor-
tante para distinguir el voluntariado de otro tipo de acciones que se pue-
den realizar por afición, devoción o placer (como por ejemplo: aficiona-
dos a la tauromaquia, Asociación para el fomento de la devoción a la 
Virgen del Monte o Asociación para la defensa de la buena gastronomía). 
Y esto sin menoscabo de la amplia gama de motivaciones que pueden 
existir, como se ha demostrado en muchos y amplios estudios. 
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- Es un trabajo que se ha de hacer en un tiempo determinado. El manual 
considera mínimo una hora de trabajo en un periodo específico (semana, 
mes).

- Otra cuestión compleja es la gratuidad del trabajo voluntario. Esto 
supone un escollo por las diferentes visiones e interpretaciones que se 
hace. En general, se considera que es trabajo voluntario aquel que se 
realiza de forma totalmente gratuita. Pero existen excepciones en algu-
nos países, donde se acepta que puedan recibir los voluntarios no solo la 
compensación por los gastos efectuados sino incluso pequeñas gratifi-
caciones. 

- El trabajo voluntario para el instrumento de la OIT abarca ambos volun-
tariados “directos”, es decir, actividades voluntarias efectuadas en forma 
directa para otros y el voluntariado a través de una organización. Esto es 
lo que en nuestro contexto español y europeo denominamos volunta-
riado formal (vía una organización) e informal (a título personal).

Con el actual marco legal español, solo se contempla como tal el denomi-
nado formal. Sin embargo, es innegable que el hecho de que no se considere 
bajo el amparo o regulación de la ley, no impide que exista el voluntariado 
esporádico y/o informal. En cualquier, caso medir ambas expresiones permitirá 
conocer de forma certera el volumen correspondiente y poder valorar cuáles 
son las razones por las que hay gente comprometida en el servicio a causas 
comunes sin organizarse.

b)  Determinación de variables

El módulo base de encuesta recomendado incluye las siguientes variables:

- El número de voluntarios.
- El número de horas de voluntariado.
- El tipo de trabajo efectuado. 
- El marco institucional en el cual se realiza el trabajo, en caso de existir 

uno.14

- El sector (industria) en el cual se realiza el trabajo voluntario.

14  Siguiendo las directrices para el análisis del “Manual sobre las instituciones sin fines 
de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales” se recomiendan normas y directrices estadísticas 
para la elaboración de datos sobre las instituciones sin fines de lucro (ISFL) dentro del Sistema 
de cuentas nacionales, 1993 (SCN 1993). El marco, los conceptos y las clasificaciones se han 
concebido como extensión y aclaración de los que sirven de base para el SNC 1993.
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Dado que el módulo al que nos referimos está pensado para pasarlo junto 
a una encuesta general de población, no incluye aquellas variables de índole 
socio-demográfica básicas y por tanto representan el mínimo necesario para 
describir la magnitud del valor socio-económico del trabajo voluntario y para 
responder a la exigencia establecida en el Manual de las Naciones Unidas sobre 
las instituciones sin fines de lucro de integrar el trabajo voluntario en las cuen-
tas satélites de las instituciones sin fines de lucro.

Esto no impide que en cada país, si se implementa el instrumento de 
medida, se añadan otras variables y preguntas que permita no solo medir el 
trabajo voluntario sino otros aspectos: motivación, permanencia, etc. Como ha 
sido en el caso reciente de Italia.

3.2.4. Metodología

En cuanto a la metodología que propone el manual para la administración del 
cuestionario, es la habitual si bien conviene reseñar un aspecto importante. El 
manual propone que se administre como un módulo añadido a una encuesta 
general de población del tipo de la Encuesta de población activa con un alto 
volumen de familias (hogares) y personas.

3.2.5.  Análisis potenciales  y adaptabilidad del módulo a diferentes culturas/
sociedades

El módulo, aun conteniendo pocas preguntas, permite hacer análisis muy 
importantes para el conocimiento de la realidad social. Cabe destacar la posi-
bilidad de calcular la tasa de voluntariado, la estimación del valor económico 
del trabajo voluntario, la magnitud del trabajo voluntario y su contribución 
a la economía de cada país, comparar entre el trabajo voluntario y los otros 
empleos. También las tipologías de voluntariado más populares y las que nece-
sitan refuerzo, el peso del voluntariado informal respecto al formal, etc.

El Manual de Medida del Voluntariado, así mismo, contempla y recomienda 
hacer adaptaciones a los diferentes contextos, dada la pluralidad de referen-
tes culturales posibles, teniendo en cuenta que la adaptabilidad no cambie las 
variables y conceptos básicos del instrumento. Entre las variables añadidas que 
sugieren podría complementar el cuestionario, están:

- El compromiso o historia personal del voluntariado.
- Las razones o motivaciones para el voluntariado.
- Vías para ser reclutado. 
- Las redes sociales y los indicadores demográficos del voluntariado.
- Las características de las relaciones entre los voluntarios y la comunidad.
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- Las relaciones entre los voluntarios y financiación. 
- Relación entre voluntariado y empleados de las organizaciones.
- Los obstáculos para el voluntariado y las razones para abandonar el volun-

tariado.
- Etc.

4. LA EXPERIENCIA DE LOS PAÍSES DONDE SE HA 
IMPLEMENTADO LA MEDIDA DEL TRABAJO 
VOLUNTARIO 

En los últimos años, diversos países europeos han llevado a cabo la medida del 
voluntariado: Polonia y Hungría en 2011, Portugal en 2012, Italia e Irlanda en 
2013 y  Bélgica en 201415.

Los países que han implementado ya la investigación sobre medida del 
voluntariado lo han hecho convencidos de que hacía falta conocer esta reali-
dad social de forma correcta, por tantas de las razones anteriormente aludidas. 
Por ejemplo, en Hungría los datos existentes previos a la medida del trabajo 
voluntario, mostraban  una disparidad que oscilaba entre el 5,5% de la pobla-
ción comprometida con el voluntariado hasta el 40% (Bosioc, D. 2011). Lo  que 
suponía claramente datos realmente inaceptables, por ilógicos.

Cada país, habiendo añadido “ad hoc“ el módulo de la OIT, lo ha hecho en 
diferentes tipos de encuestas. En Hungría fue en la encuesta de población 
activa, en Italia en la encuesta de los aspectos de la vida diaria y en Portugal en 
la encuesta para la elaboración de las cuentas satélites sobre economía social, 
o en la encuesta nacional de hogares en Irlanda. En general, han sido encues-
tas hechas a domicilio con muestras características de este tipo de estudios 
generales.

En todos los casos han implementado el Manual de la OIT, aunque lo han 
ampliado incluyendo algunas cuestiones complementarias, o han recortado 
por falta de presupuesto como en el caso de Portugal.

En todos los países, el módulo de la OIT ha levantado suspicacias y debates 
en el movimiento voluntario (potencial reduccionismo económico, concepto 
de voluntariado demasiado amplio, catálogo de organizaciones y de activida-
des de voluntariado demasiado abierto). Esto ha favorecido en los diferentes 
países debates enriquecedores, colocando el tema en la agenda de las investi-
gaciones sociopolíticas, económicas y estadísticas.

15 Presentación de los datos de Bélgica: http://iap-socent.be/sites/default/files/7th%20
IAP%20Day%20-%20Xhauflair.pdf.
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En todos los casos han obtenido información actualizada del volumen total 
del voluntariado que hasta el momento no tenían, con datos tanto demográfi-
cos como económicos. Han obtenido datos comparables con los otros países y 
aquellos que han incluido otras cuestiones complementarias, como motivacio-
nes o valores, han conseguido información muy significativa (cfr. Italia).

En un seminario internacional celebrado en 2015 en Bruselas (CEV 2015), 
con importante representación de oficinas estadísticas nacionales (de los paí-
ses que ya habían implementado y de otros) y representantes de organizacio-
nes de voluntariado de diferentes países, así como representantes políticos 
de Eurostat y el Parlamento Europeo, constataron la necesidad, tanta veces 
comentada, de tener datos válidos obtenidos con métodos y periodos de refe-
rencia equivalentes y comparables, proponiendo que sea liderada esa investi-
gación preferiblemente por Eurostat, argumentando que cuantos más datos 
existan será mejor el conocimiento.

Durante el seminario nuevamente se expuso la necesidad de compaginar el 
análisis cuantitativo del voluntariado con el cualitativo (sectores, valores, moti-
vaciones, calidad), por lo que se hace necesario revisar el modelo de la OIT para 
incluir otras cuestiones16, pero manteniendo la comparabilidad de los datos 
que permita medir fehacientemente los impactos del voluntariado.

Así mismo se constataron otros aspectos de carácter práctico: la necesidad 
de una mejor comunicación y difusión de los datos obtenidos, la necesidad 
de mejorar el marketing político entre los responsables de las instituciones 
europeas para involucrar a más estamentos con el voluntariado (políticas de 
juventud, envejecimiento activo, ciudadanía activa, voluntariado europeo), la 
importancia de implicar a las instituciones europeas para hacer de esta investi-
gación una prioridad europea incluyéndolo en la agenda política y, por tanto, 
en la agenda económica de la Unión Europea.

De la experiencia de los países que han implementado ésta medida se 
puede concluir, sin ninguna duda, que ha sido una decisión de suma importan-
cia y gran utilidad para la descripción e interpretación del fenómeno voluntario 
en sus respectivos territorios.

5. REFLEXIONES SOBRE EL PANORAMA ESPAÑOL                                                                                                                   

A lo largo del presente artículo hemos presentado cuál es el lugar que ocupa 
el voluntariado en el marco sociopolítico y económico español. Hemos visto, 
así mismo, como existen propuestas de análisis del voluntariado y, finalmente, 

16  Italia incluyó en el módulo 28 preguntas, Bélgica 20, Polonia 11 y Hungría 16.
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hemos visto que algunos países han avanzado afrontando la medida del tra-
bajo voluntario con el instrumento validado a nivel internacional del OIT-JHU.

Nos proponemos finalmente, desde la experiencia de más de 35 años como 
voluntario, gestor y representante del movimiento voluntario, hacer un análi-
sis introspectivo y de autodiagnóstico sobre la posibilidad y oportunidad del 
estudio y análisis del trabajo del voluntariado en España, mediante el uso del 
modelo diseñado por la OIT. Hacemos este somero análisis desde dos pers-
pectivas: desde la experiencia personal del movimiento voluntario y desde la 
perspectiva de las instituciones públicas y la sociedad.
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DEBILIDADES FORTALEZAS
* El movimiento voluntario es una 
realidad tan dinámica y cambiante que es 
difícil hacer una foto fija de esta realidad. 
* El movimiento voluntario parece no 
estar muy interesado en ser medido y 
valorado. 
* Heterogeneidad del movimiento 
voluntario muchas veces diluido en el 
Tercer Sector, economía social, etc.
* Podría existir un cierto temor interno 
a que se conozca la realidad exacta 
del voluntariado, el valor económico, 
el empleo que se genera, el impacto 
general.
* Basados en el prioritario valor socio-
cultural y no económico del voluntariado,  
muchos no ven de forma positiva la 
valoración económica.
* El movimiento voluntario carece en 
muchos casos de  registros debidamente 
actualizados sobre el voluntariado.
* El movimiento voluntario hace poco 
“lobbying“ político para favorecer que el 
voluntariado esté en la agenda política 
(económica, estadística) del país.
* Existe poca conciencia del papel 
sociopolítico que tiene el voluntariado.

* El voluntariado está entre 
las instituciones que ofrecen 
mayor credibilidad a la 
sociedad española.
* El movimiento voluntario 
como servicio a los intereses 
comunes y como forma de 
participación social está más 
que consolidado en nuestro 
contexto.
* El voluntariado es plural, 
dinámico.
* El voluntariado está cada 
vez más vertebrado y 
organizado en redes que 
pueden hacer presión.
* El voluntariado es un valor 
añadido a las entidades que 
prestan servicios o crean 
productos para el interés 
común.
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AMENAZAS OPORTUNIDADES
* Falta de conocimiento, 
reconocimiento y validación de datos 
sobre el voluntariado por parte de las 
instituciones públicas y privadas.
* Falta de toma de conciencia  en 
la agenda política sobre el impacto 
económico y social que tiene el 
voluntariado en los regímenes 
occidentales  de bienestar.
* Falta de interés por resolver la falta de 
datos.17

* Ausencia de registros válidos y 
actualizados de organizaciones de 
voluntariado.
* La heterogeneidad del movimiento 
voluntario muchas veces diluido en el 
Tercer Sector, economía social, hace 
que los poderes públicos confunda, 
interesada o desinteresadamente, 
realidades diferentes.
* La crisis económica dificulta la 
inclusión de módulos nuevos en las 
encuestas generales.

* Organismos europeos 
e internacionales siguen 
promocionando la idea de 
hacer estudios serios sobre el 
valor del voluntariado.
* La nueva ley del 
voluntariado en España 
plantea la creación de un 
observatorio para el estudio y 
análisis del voluntariado.
* El debate del nuevo marco 
legislativo está poniendo el 
foco de atención sobre el 
sector.

6. CONCLUSIONES

Si bien el instrumento elaborado por la OIT y la Universidad Johns Hopkins 
probablemente no es perfecto ni definitivo, es el único, actualmente, elabo-
rado de forma consensuada por expertos de todos los continentes y más de 20 
países. Ha sido validado ya en 6 países europeos y ha demostrado fehaciente-
mente que sirve para los objetivos que se había propuesto. Esto supone que, 
con algunos añadidos, funcionaría bien para medir el trabajo de los voluntarios 
y el volumen del voluntariado en nuestro país.

17 Las siguientes 4 amenazas que hemos contemplado desde el análisis externo o de 
la sociedad en general también podríamos considerarlas desde cierto punto de vista como 
debilidades del propio movimiento voluntario.
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Se hace necesario superar los prejuicios y miedos que tienen las organiza-
ciones de voluntariado (monetarización, mercantilización, infravaloración y la 
cuantificación efectiva), sobre la medida del fenómeno voluntario  e ir más allá 
y tomar conciencia de lo que dice el refrán español: “ojos que no ven corazón 
que no siente”. Solo si se consigue hacer visible cualitativa y cuantitativamente 
al voluntariado se conseguirá que se reconozca la importante contribución no 
solo “inmaterial” sino material y económica al bienestar común.

En cuanto a la Administración del Estado y el Instituto Nacional de Estadís-
tica, han de tomar conciencia de que el voluntariado no tiene solo un valor ins-
trumental circunstancial sino que forma parte significativamente del sistema 
de bienestar. Han de tomar conciencia de que medir los recursos humanos del 
voluntariado supone reconocer y valorar su contribución social, política y eco-
nómica.

El Estado, así mismo, debería reclamar de Eurostat que se contemple la 
medida del voluntariado como una de las investigaciones básicas que se han 
de realizar en Europa de forma regular y cíclica.

La nueva ley del voluntariado propone que existan medias y mecanismos 
para la observación, el conocimiento y el análisis del voluntariado. Ahora solo 
hace falta voluntad política.
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