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“Nosotros los que conocemos, somos desconocidos para nosotros,
nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: esto tiene

un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, – ¿cómo iba a
suceder que un día nos encontrásemos?”

F. Nietzsche, La genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual,
Madrid, Alianza, 2001, p. 21.



PRÓLOGO

El voluntariado no es solo, una forma de hacer algo por el 
interés común, es una forma de ser, de afrontar la vida sin ser 
indiferente a lo que sucede a nuestro alrededor. El voluntariado 
es una realidad compleja en cuanto a cómo las personas afrontan 
ese  compromiso con la realidad que le circunda  así como lo es 
en cuanto a la forma en que se organiza en entidades.

La Plataforma del Voluntariado de Granada siempre ha estado 
dedicada a la promoción, defensa y formación del voluntariado en 
la provincia. Para la defensa de éste colectivo y su promoción es 
necesario conocer cómo es su perfi l. Solo se valora lo que se conoce. 

Así la Plataforma de Granada cuando era Plataforma del Vo-
luntariado Social de Granada emprendió en 2001 el estudio del 
voluntariado  en la provincia, con el trabajo de personas voluntarias 
de diferentes entidades. Aquella investigación fue un hito porque 
no existían tantas investigaciones a nivel nacional y mucho menos 
a nivel provincial.

Ahora con el apoyo económico de “UGR  Solidaria” a través 
de su convocatoria de ayudas para la investigación y con la dedi-
cación, nuevamente, de Vicente  Ballesteros, voluntario de la PVG 
y profesor de la Universidad así como la colaboración de Daniel 
Camuñas, Rafael López y Antonio Romero hemos podido hacer 
nuevamente una investigación para  saber cómo está el voluntariado 
en la provincia. Desde la PVG les quedamos agradecidos por su 
trabajo voluntario.

Hemos de agradecer también a la Plataforma del Voluntariado 
de España, y el Observatorio del Voluntariado por la importante 
colaboración que hemos obtenido de ellos.
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Esperamos que éste estudio nos permita a todo el colectivo 
conocer más la realidad del voluntariado de la que formamos parte 
y agradecemos a las personas voluntarias y entidades han partici-
pado en éste estudio. Esperamos poder compartirlo pronto con el 
voluntariado de la provincia que es el destino fi nal.

  Mª LUISA CÓRDOBA ORTEGA.
Presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Granada.

                                 Noviembre 2022.



1. INTRODUCCIÓN

1. EL VOLUNTARIADO A ESTUDIO

1.1. Voluntariado y entidades: aproximación conceptual .

Voluntariado, en el presente contexto, es un término polisémico 
con el que nos referirnos a un tipo de acciones o a un colectivo. 
De una parte, es la acción o acciones   que individual o colec-
tivamente se realizan de forma solidaria a favor de asuntos de 
interés general en modo libre, gratuito y organizado. De otra parte, 
con voluntariado nos referimos al colectivo formado por aquellas 
personas que realizan actividad voluntaria de forma sistemática y 
organizada.

Naciones Unidas  en un informe de 2015 manifestaba : 

El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para 
hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y es capaz de transformar 
el ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado benefi cia tanto al conjunto 
de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confi anza, la solidaridad 
y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación 
apropiadas. (UNV 2015).

Y constatando la diversidad de este fenómeno, la Asamblea 
General de Naciones Unidas (UNV 1999) consideraba que el vo-
luntariado tiene cuatro tipos fundamentales: la asistencia mutua y 
autoayuda; la fi lantropía y el servicio a los demás; la participación 
ciudadana; y la sensibilización y las campañas.
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Si bien en nuestro contexto español algunas de esas formas las 
consideramos más como activismo social y/o participación ciu-
dadana1 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 productos; es también 
una forma de ser y estar la persona en sociedad.”( Ballesteros 2016)

El voluntariado, por tanto, no es un fenómeno  único y uniforme. 
Existen múltiples voluntariados aunque básicamente tengan rasgos 
comunes como se recogen tanto en la Ley estatal ( Ley 45/2015, 
de 14 de Octubre de Voluntariado) como la autonómica ( Ley 
4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. ): solidaridad, 
libertad-voluntariedad, gratuidad y pertenencia a una organización. 
Rasgos éstos, sustantivos, que se entrelazan entre sí dando sentido 
al término voluntario.

Sin embargo, como recogíamos en otra obra ( Ballesteros 2009) 
,son muchas las variables que infl uyen en el fenómeno del vo-
luntariado tanto a nivel organizacional como personal. Elaborar 
una tipología clara y distinta de los voluntariados es una misión 
prácticamente imposible en tanto  qué  debemos tener en cuenta  
variables estructurales  (CUADRO I)  y personales ( CUADRO II) .

 1. No son pocos los autores que distinguen claramente entre voluntariado y 
activismo social. El segundo se considera que está orientado a conseguir el poder 
para  propiciar un cambio social, mientras que el voluntariado tendría sólo una 
orientación moral que no promueve un cambio social real.
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Entendemos por variables estructurales (aquellas que son aje-
nas a la persona  voluntaria) es decir todos aquellas variables que 
conforman una entidad en las que personas pueden llevar a cabo 
su actividad voluntaria. Como podemos apreciar son variables muy 
diversas que condicionarán a la persona y su acción voluntaria.  

En el Cuadro I.2 podemos observar sin embargo otras variables 
que infl uyen determinando  las formas que adopta el voluntariado y 
que consideramos variables endógenas dependiendo claramente de 
la persona y no tanto de la organización. Si bien es verdad que a 
veces las variables estructurales, condicionan que tipos de personas 
se incorporan a un voluntariado determinado.
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No es éste el lugar , por razones de extensión, donde hacer un 
análisis profundo de todas y cada una de las variables que infl uyen 
en la elaboración de modelos teóricos-prácticos que nos permitan 
explicar los modelos reales de voluntariado que nos encontramos 
en el panorama actual.

En igual medida es difícil elaborar una tipología de las asocia-
ciones, organizaciones o corporaciones de voluntariado que existen 
actualmente.

Presentamos el Cuadro I.3 que nos permite ver algunas de las 
variables que infl uyen en una posible clasifi cación tipológica de las 
entidades de voluntariado.

Son muchas las variables o claves que debemos tener en cuenta 
para establecer una tipología de las organizaciones de voluntariado. 
En cualquier caso no existen tipos puros  dado que la realidad de 
las organizaciones de voluntariado son especialmente complejas.

Recogemos como variables, las claves que han usado diferentes 
autores para elaborar tipologías de organizaciones de voluntariado. 
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Merece una especial explicación la variable, “orientación ideo-
lógica”. Ángel Zurdo (2003)  en su tesis doctoral  defi ende que 
actualmente existen dos corrientes básicas y divergentes en el vo-
luntariado. Una corriente, mayoritaria, de orientación individualista 
en la que la persona de forma individual lleva a cabo una acción 
voluntaria en el seno y en el marco de una organización pero que 
no se siente vinculado a un movimiento comunitario reivindicativo. 
Es un voluntariado con motivaciones básicamente auto-centradas. 
La otra corriente, menor en presencia, es de corte comunitaria. Lo 
importante es el grupo y no solo la acción individual. Es un volun-
tariado centrado en las necesidades y en los problemas colectivos 
y no solo en la tarea concreta y aislada que realiza el voluntario.

Hay que hacer notar que hoy en día existen tanta diversidad de 
entidades vinculadas o relacionadas con voluntariado que es casi 
imposible  tener visión del conjunto.

La Ley 45/2015 señala, en su artículo 13, las características que 
deben cumplir las entidades de voluntariado : 

 — Estar constituida legalmente e inscrita en el registro compe-
tente de acuerdo con su ámbito territorial de actuación. 

 — No tener ánimo de lucro. 
 — Contar con personas voluntarias de manera estable y continua, 

lo que, como es lógico, no excluye que cuenten con personal 
asalariado. 

 — Desarrollar, al menos parte de su actividad, a través de pro-
gramas de voluntariado, tal y como se entiende en la propia 
ley. 

Sin embargo hoy, existen formas muy difusas. Existen entidades 
públicas, Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades que tienen 
voluntariado siendo organismos públicos. Existen fundaciones 
bancarias que tienen un programa de voluntariado y un caso muy 
especial son las asociaciones de voluntarios de protección  civil que 
tienen su propia regulación y que en gran medida están fuera de la 
cobertura de la ley 45/2015. Otro caso paradójico es el volunta-
riado corporativo, es decir, voluntariado promovido por empresas 
con  ánimo de lucro. Y por otra parte están las entidades que son 
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“ prestadoras y /o sub-contratadoras  de servicios” donde el vo-
luntariado es un recurso humano que ayuda al “marketing social”.

En cualquier caso podemos dar como evidente que existen múl-
tiples voluntariados tanto a nivel organizacional como personal en 
nuestro panorama español (Cuadro IV).

Cuadro IV: Propuesta de análisis  de variables e indicadores del pro-
ceso en el voluntariado.

ETAPAS ÁMBITOS EJEMPLOS DE  INDICADORES 
O VARIABLES

A
N

TE
C

E
D

E
N

TE
S/

   
  I

N
C

O
RP

O
RA

C
IÓ

N PE
RS

O
N

A
LE

S

-Variables personales: edad, sexo, situación laboral, 
nacionalidad.
-Motivaciones.
-Creencias/ideología.
-Actitudes.
-Estudios.
-Expectativas sobre el voluntariado.
-Experiencias previas.
-Contactos previos con el voluntariado.
-Benefi ciario previo directo ( auto-ayuda /ayuda-
mutua) o indirecto del voluntariado
- Adecuación áreas de interés y voluntariado.

G
RU

PA
LE

S 
Y

/O
 

FA
M

IL
IA

RE
S.

-Contactos previos con el voluntariado.
-Familiares o amigos benefi ciarios.
-Número y grado de relaciones sociales.
-Comunicación y difusión del voluntariado.

O
RG

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

LE
S

-Captación: medios de captación, difi cultades.
- Requisitos para ser voluntario
-Acogida.
-Orientación, acompañamiento.
-Formación en voluntariado.
-Asignación de funciones y/o tareas: difi cultades, 
lugar de realización.
-Transparencia.
-Participación.
-Infraestructura para el voluntariado.
- Valoración social del voluntariado
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ETAPAS ÁMBITOS EJEMPLOS DE  INDICADORES 
O VARIABLES

C
O

N
SE

C
U

E
N

TE
S/

  P
E

RM
A

N
E

N
C

IA

PE
RS

O
N

A
LE

S

-Evolución motivacional.
-Intensidad del compromiso.
-Identifi cación con las tareas.
-Grado de satisfacción.
-Permanencia.
-Grado de identifi cación con los fi nes de la 
organización.
-Generador  de relaciones.

O
RG

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

LE
S

-Continuidad en el tiempo.
- Compromiso militante.
- Transparencia.
- Participación.

G
RU

PA
LE

S 
Y

 
FA

M
IL

IA
RE

S

-Difusor, comunicador.
-Transmisor de valores.
- Captador de nuevos voluntarios y otros recursos.
- Reconocimiento del voluntariado.

Fuente: Ballesteros Alarcón V. (2009) Actualizada 2022.

Hemos de considerar que el compromiso con el voluntariado 
no es inmediato. La incorporación de una persona al voluntariado 
es fruto de un proceso en el que intervienen igualmente múltiples 
factores. En el Cuadro IV podemos observar las variables que 
consideramos infl uyen tanto en la incorporación como en la per-
manencia de las personas como voluntarias.

Como resultado del análisis de los estudios  consultados nos 
permitimos  hacer una propuesta de  variables que pueden infl uir 
en la toma de decisión de hacerse voluntario o voluntaria así como 
de permanecer en el voluntariado .  

Hemos incluido factores tanto personales como organizacionales 
e incluso sociales y  grupales dado que en algunas fases de éste 
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complejo proceso, el papel que tiene el entorno más cercano o 
los medios de comunicación y la sociedad puede ser fundamental.

Esta exposición de indicadores y variables debe entenderse 
como una propuesta para el debate por no estar contrastada con 
investigaciones que refrenden la infl uencia que tienen o puedan 
tener en el voluntariado todos y cada uno de los indicadores ( 
Ballesteros 2013).

Como hemos podido ver son múltiples las variables que infl uyen 
y condiciona el voluntariado, tanto en el proceso de llegar a ser 
voluntario, en la decisión personal, como la entidad donde se lleve 
a cabo la acción voluntaria, por lo que se hace necesario llevar a 
cabo estudios en profundidad de éste fenómeno social.

1.2.-La investigación sobre el voluntariado: necesidad imperiosa. “Solo se 
valora lo que se puede medir”

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 (Sa-
lamon, 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 volunta-
riado de carácter sociodemográfi cos y económicos, así  como de 
impacto social a nivel local, nacional o internacional (PVE, 2011; 
ITSSOIN 2015 ).” 

Naciones Unidas, con ocasión del Año internacional del Vo-
luntariado 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 evaluación del 
Año Internacional del Voluntariado, conminó  a los gobiernos del 
mundo a que, junto a las iniciativas privadas, “constituyan una 
base de conocimientos sobre el tema, a divulgar la información y 
desarrollar la investigación sobre otras cuestiones relacionadas con 
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el voluntariado, en especial en los países 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 fi jación  de “criterios comunes de diagnóstico, seguimiento y 
evaluación  sobre los aspectos relacionados con el voluntariado” 
y “promover las actividades de investigación  y estudio que con-
tribuyan al mejor conocimiento de las necesidades, los recursos y 
las actuaciones en materia de acción voluntaria” (Ballesteros 2016).

En 2016 en un artículo publicado en la Revista Española de Trabajo 
Social (Ballesteros 2016) recogíamos algunas razones importantes para 
justifi car la necesidad de estudiar, analizar  y medir el voluntariado :

 — “El propio voluntariado se vería valorado y reconocido si 
fuera medido y presentado ante la sociedad con el peso exacto 
que tiene en la consecución 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 perfi l sociológicos, lo que les daría 
también visibilidad y credibilidad (Bosioc, D. et al. 2012).

 — Para las entidades y gestores de voluntariado, conocer el volu-
men y características del voluntariado es de gran importancia, 
pues permitir a diseñar sus campañas de difusión, promoción 
y captación de voluntariado.

 — Así mismo, conocer los rasgos del voluntariado permite es-
tudiar y mejorar los programas de mejora de la permanencia 
de los voluntarios.

 — 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 
materiales e inmateriales y, como algunos autores señalaron, 
relacionales (M.Nussbaum, P.Donati), sólo conociendo las 
cantidades se puede valorar en su justa medida.
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 — Cuando conozcamos el monto total del voluntariado ser 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.

 — Para los gobernantes y administraciones públicas, medir los 
productos e impactos del voluntariado deber a ser básico 
dado que  éste es una fuente de energía laboral renovable 
fundamental para afrontar y resolver los problemas, emer-
gencias o crisis sociales, medioambientales y culturales,etc. 
Así como un instrumento de vertebración social.

 — Los administradores públicos deberían estar preocupados en 
conocer el tamaño y el perfi l sociodemográfi co 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 permitir a tomar decisiones en cuanto 
a la inversión pública y privada en voluntariado, conocer la 
efi cacia, efi ciencia, rentabilidad y retornos que éste supone.”

En el artículo antes citado hacíamos una relación aproximada 
de los estudios sobre el voluntariado que se habían realizado 
desde 1988  hasta 2015. (Ibid, 2016, pp 134-135). A ellos habría 
que agregar algunos estudios generales que se han realizado 
desde 2017 2en la Plataforma de España de Voluntariado (PVE), 
con muestras significativas estadísticamente hablando  pero que 
siguen adoleciendo  de sesgos en la metodología al no ser en-

 2. PVE. (2020: )La Acción Voluntaria: análisis 2017-2020.
 — PVE. (2020: El Libro Blanco de las Entidades de Voluntariado (Informe 2020). 
 — Plataforma de Voluntariado de Málaga (2021): Investigación sobre la participación 

de los jóvenes en actividades de voluntariado. 
 — Plataforma Andaluza de Voluntariado (2021): El impacto del Covid-19 en la 

acción voluntaria. 
 — PVE. (2021): La Acción Voluntaria: análisis 2021.
 — Fundación Mutua Madrileña: (2021): IX Estudio sobre voluntariado universitario 

2021. 
 — UN (2021): Volunteers. Volunteering during a global crisis.
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cuestas realizadas a la población en general como  la Encuesta 
de Población activa

En cuanto a los estudios realizados en Andalucía sólo nos cons-
ta que se hayan realizado  los siguientes estudios generales sobre 
voluntariado en la última década:

 — Ballesteros Alarcon V., PVA (2013):Tendencias del volunta-
riado andaluz. Aproximación al Voluntariado Organizado en 
Andalucía. Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía.

 — Plataforma Andaluza de Voluntariado. Perfi l del voluntariado 
andaluz ( informe 2021)

Ambos estudios adolecen igualmente de los mismos problemas. 
Son estudios realizados sobre muestras de personas voluntarias y 
organizaciones que son miembros de las plataformas provinciales  
o autonómicas, por lo que el perfi l que se puede extraer depende 
de la participación voluntaria e interesada de las organizaciones 
que así lo estiman.

En cuanto al voluntariado en la provincia de Granada, no nos 
consta que se haya realizado ninguna investigación posterior a la 
que se llevó a cabo en  el año 2000 y que nos proponemos sirva 
para contrastar los datos del presente estudio:

 — Ballesteros Alarcón  V.(Coord.)(2001) : El voluntariado or-
ganizado en la provincia de Granada. Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. Plataforma del Voluntariado de Granada.

 — Ballesteros Alarcón  V.(Coord.)(2001) : El perfi l del volun-
tariado en la Provincia de Granada. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Plataforma del Voluntariado de Granada.

1.3 ¿Cómo es el universo voluntario? ¿Cuántas personas voluntarias hay?.
 
Según los estudios de la PVE en 2021 y anteriores (PVE,202) 

(López, E. ,Velasco J.A. 2022) el voluntariado en España representa 
el 6.5% de la población lo que arrojaría un monto total de 2.500.000 
millones. Este dato se sustenta sobre las encuestas realizadas por 
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dicha entidad desde 2017  realizadas sobre muestras de población 
de entre 2500 y 3000 personas. 

Sin embargo desde una perspectiva europea el porcentaje 
de personas voluntarias en España, según Eurostat es más alto 
10.5% aunque bajo respecto a otros países europeos  si tenemos 
en cuenta que países como  Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia 
arrojan un porcentaje de población entre el 82 % y el 70% de la 
población . Si bien ,es cierto el dato en los países del norte  de 
Europa, es matizable, dado que en el concepto de voluntariado es 
más amplio en algunos países de Europa, incluyendo como tales 
a catequistas de las parroquias o incluso personas voluntarias de 
los partidos políticos.

Si consideramos que en Granada hay una población en 2021 según 
el INE de 917.445 personas , nos arrojaría un montante de 59,633 
voluntarios según los datos obtenidos en España considerante el 
6,5% de la población  y de 91.744 según Eurostat  considerando 
que el voluntariado representa el 10% de la población.

En cuanto a las entidades, el único registro con el que se cuenta 
es el de la Junta de Andalucía, registro que los mismos responsa-
bles consideran poco fi able por no estar actualizado. Según dicho 
registro en Granada existen en 2021, 295 entidades registradas.



2.1. 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 considerar 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 inter-
pretar el fenómeno del voluntariado. Estas investigaciones han 
tenido unos recursos limitados y por tanto ofrecen resultados 
que carecen de la sufi ciente validez a nivel nacional.

 — El segundo tipo es el intento de describir y analizar por parte 
de organizaciones o redes de organizaciones de voluntariado, 
ya sea a nivel nacional o autonómico. Son importantes los 
esfuerzos del Observatorio del Voluntariado de la Plataforma 
del Voluntariado de España, la Plataforma de Organizacio-
nes de Acción Social o las del Tercer Sector (nacionales o 
autonómicas).

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

Estas investigaciones adolecen en muchos casos de diversos 
problemas:

2. PANORAMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Y METODOLOGÍA
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 — Dispersión y ambigüedad conceptual sobre voluntariado, 
organizaciones 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 voluntariado, organizaciones singu-
lares, fundaciones, plataformas) sino aquellas que ofrecen su 
colaboración. Algunos de los estudios se han realizado con 
criterios preestablecidos, como ser solicitantes de ayudas o 
ser miembros de una red.

Una difi cultad añadida es la falta de registros de entidades fi ables 
a nivel regional y/o nacional. Esto genera, al no estar claramente 
delimitado el universo, que la selección de una muestra signifi cativa 
no tenga toda la validez. En los casos de existencia de registros de 
entidades y de personas voluntarias, funcionan inadecuadamente 
recogiendo solo datos del nacimiento o altas, pero no de la desa-
parición o modifi cación de las entidades.

 — 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 asociacionismo 
juvenil, existen ahora mismo realidades muy diversas.

 — La mayoría de las veces, las muestras de población han sido 
muy limitadas (Barómetros del CIS, estudios realizados por 
la Plataforma del Voluntariado de España), con una validez 
relativa y no comparable a nivel internacional.

 — Se han hecho importantes esfuerzos por parte de entidades 
de voluntariado singulares, plataformas o coordinadoras 
sectoriales, provinciales o regionales, que nos ofrecen datos 
signifi cativos a nivel local o regional, pero no tanto a nivel 
nacional y general.
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Por todo ello consideramos que hay que avanzar en la investigación 
sobre el voluntariado a nivel tanto nacional como provincial y local.

2.2.-METODOLOGÍA

Objetivos:
 — Recoger información sobre el voluntariado en la provincia 

de Granada tanto a nivel personal como organizacional.
 — Analizar el perfi l de las personas voluntarias en la provincia 

de Granada.
 — Analizar el perfi l de las entidades de voluntariado en la Pro-

vincia de Granada.
 — Comparar los resultados de la provincia de Granada con el 

resto del territorio español.
 — Determinar el grado de contribución del voluntariado al 

desarrollo social de la provincia de Granada.
Necesidad 

 — Existe una falta histórica de datos básicos que nos permita 
tener un conocimiento primario y básico del perfi l del vo-
luntariado en España y concretamente en Granada.

 — Se hace necesario refl exionar sobre la contribución que hace 
el voluntariado al desarrollo local.

Unidades de la Encuesta 
 — Son de dos tipos: 
 — Las entidades de voluntariado.
 — Las personas voluntarias miembros de dichas entidades.

Ámbito geográfi co :
 — Granada ciudad y la provincia de Granada

Ámbito poblacional :
 — La encuesta ha sido dirigida a todas las entidades de volun-

tariado registradas en el Registro Andaluz de Entidades de 
Voluntariado a las que se les ha demandado a su vez que le 
envíen la encuesta a las personas voluntarias de su entidad.

 — La población de Granada en 2022 según el INE es de 917.445 
personas si tenemos en cuenta los datos del último estudio 
realizado por la PVE en 2021 (PVE 2021) el porcentaje de 
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voluntarios es del 6,5% de la población lo que nos daría un 
monto total de voluntarios en la provincia de Granada de 
59.633.1

 — En cuanto a las entidades, el único registro con el que se 
cuenta es el de la Junta de Andalucía , registro que los mismos 
responsables consideran poco fi able por no estar actualizado. 
Según dicho registro en Granada existen en 2021 295 enti-
dades registradas.

 — Periodos de referencia  Marzo a julio de 2022.
Diseño de la encuesta:

 — La encuesta ha sido diseñada  ad hoc por la Plataforma del 
Voluntariado de España

Recogida de la información : 
 — La recogida de información ha sido on line mediante encuestas 

autoadministradas.
 — Para animar a la participación en la provincia de Granada 

se han hecho múltiples llamadas telefónicas y entrevistas 
personales con responsables de entidades de voluntariado 
de la Provincia de Granada.

 — Así mismo se ha contado con la colaboración de la Delega-
ción de la Consejería de Inclusión social, Juventud, familias 
e igualdad social.

Tratamiento de la información :
 — Excel del paquete offi ce de Microsoft.

Fiabilidad de las muestras:
 — Con una muestra de 244 voluntarios/as el nivel de confi anza 

de los resultados obtenidos es del 88% con un margen de 
error de + 5 siendo el nivel de confi anza similar siendo el 
universo según el porcentaje considerado por la PVE del 

 1. Hemos sido más restrictivos aquí, dado que el estudio del Eurostat  de 2021 
daba una estimación del 10,6% situándonos en la cola de los países europeos en 
cuanto participación en el voluntariado
Participation in formal or informal voluntary activities, or active citizenship by income quintile, 
household type and degree of  urbanisation. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=ilc_scp20&lang=en
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  6,5% de la población como voluntaria o el 10 % considerado 
por EuroStat.

 — En cuanto a las entidades con 44 respuestas obtenidas el 
nivel de confi anza también es del 85% con un margen de 
error del  + 10 %, lo que supone un bajo grado de fi abilidad 
y predictibilidad.



3. EL VOLUNTARIADO ORGANIZADO
EN LA PROVINCIA DE GRANADA

En el presente capitulo nos proponemos presentar los datos 
obtenidos del cuestionario contestado por responsables de entida-
des de voluntariado de la provincia de Granada. Se han obtenido 
44 respuestas válidas al cuestionario. Los datos  se ordenan en los 
siguientes  apartados:  Datos descriptivos de la entidad y la gestión 
del voluntariado y las entidades en relación a  los ODS.

    
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

Forma jurídica de la entidad

En su mayoría (84,1%), las entidades son asociaciones constituidas 
como persona jurídica por el conjunto de los mismos asociados. 
Por lo que se puede afi rmar que la acción del voluntariado es ma-
yoritariamente de base, construida de abajo hacia arriba, partiendo 
de la realidad de la necesidad social que se acaba instituyendo en 
entidades asociativas para dar respuesta a dicha necesidad.
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Gráfi co  3.1. Confi guración jurídica de la entidad de Voluntariado.

Fuente: elaboración propia.

Los datos en Granada son coherentes con el estudio realizado en 
Andalucía en 2021 (PAV,2021). En dicha investigación las asociaciones 
representaban  el 81,3% y las fundaciones un 8,5%. Sin embargo 
en el estudio a Nivel nacional de la PVE denominado Libro Blanco 
de las Entidades de Voluntariado los datos son signifi cativamente 
diferentes: Asociación 42%, Fundación  9,8%, Plataforma social 
Federación 9,8%. Esta diferencia se debe a que a nivel nacional 
muchas asociaciones están federadas o confederadas , así como a 
nivel nacional existen muchas plataformas que agrupan a diferentes 
entidades  tipo “Asociación”.

Fundación  de la Entidad de voluntariado.

Las entidades de la muestra son creadas a lo largo de distintas 
décadas, aunque se puede observar un crecimiento en la antigüedad 
de entre los 21 y 30 años coincidiendo con un aparente epicentro 
en la creación de asociaciones que coincide con la consolidación 
del sistema democrático en España durante el primer gobierno 
socialista de Felipe González (1982-1986).



EL VOLUNTARIADO ORGANIZADO EN LA PROVINCIA DE GRANADA 35

Gráfi co 3.2. Antigüedad de la entidad.

Fuente: elaboración propia

Como podemos observar en el gráfi co 3.2,  el boom de surgi-
miento de las entidades fue en los años 80 y 90, produciéndose 
un menor nacimiento en a partir del año 2000. Creemos que en 
gran medida se puede deber a la extensión e intensidad del Estado 
del Bienestar lo que haría innecesario el surgimiento de entidades.

De otra parte, es signifi cativo que sólo  el 13 ,6% de las entida-
des tengan una antigüedad mayor a los 40 años lo que supone que 
surgieran durante la dictadura de Franco. 

Presupuesto y fi nanciación de la Entidad

Según los datos aportados por la PVE en 2021 la situación pre-
supuestaria de las entidades de voluntariado  en España era según 
se muestra en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1 . Presupuesto anual de las entidades según PVE (2021)1

Presupuesto %

Hasta 20 mil  €

Entre 20 y 100 mil €

Entre 100-500 mil  €

Entre 500-1 millón  €

Mas un millón €

NC

18,5

14,8

9,9

11,1

30,9

14,8

Elaboración propia
 
Sin embargo, como podemos observar por los datos obtenidos 

existe una gran diversidad en los casos según el presupuesto. En 
una provincia como Granada casi el 50% de las entidades tienen 
menos de 50.000 € de presupuesto. Esto supone que tienen una 
capacidad de acción muy limitada. No obstante, de las ONG que 
han respondido existen también un número no desdeñable de 
entidades que tienen un presupuesto bastante elevado, pues casi el 
22% tienen más de 500 mil euros de presupuesto.

Tabla 3.1. Presupuesto anual de las entidades.

Presupuesto Frecuencia

       Menos 10.000 € 10

       10 mil-20 mil € 3

       20 mil-50 mil € 6

       50 mil-100 mil € 13

       100 mil-500 mil € 2

       500 mil - 1 millón € 3

       Más 1 millón € 3

       NC 4

Fuente: elaboración propia

 1. PVE (2021)  Libro blanco de las entidades.
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En cuanto a las fuentes de fi nanciación podemos ver como ma-
yoritariamente se fi nancian las entidades de voluntariado de fondos 
públicos pues, aunque podrían dar varias respuestas, el 47% admiten 
que reciben subvenciones públicas y el 56,8%  manifi estan que 
dichas ayudas son de convocatorias específi cas para voluntariado.

Destacar que un 25% de las entidades no poseen fondos pro-
pios, por lo que dependen por entero de la fi nanciación externa 
que obtengan.

La mayoría de las entidades también tiene recursos propios y así 
lo manifi estan el 75%.

Tabla 3.2.-. Fuentes de fi nanciación

Fuentes de fi nanciación Frecuencias %

Subvenciones públicas generales 21 47,7%

Subvenciones públicas específi cas dirigidas 

al voluntariado

25 56,8%

Fondos propios 33 75%

Campaña específi ca de captación de fondos 11 25%

Fundaciones sociales privadas 10 22,7%

Empresas 7 15,9%

No contesta 0 0%

Fuente: elaboración propia

Sólo un pequeño porcentaje de las entidades admite recibir 
fi nanciación de empresas. Es signifi cativo que en 10 casos digan 
que reciben fi nanciación de fundaciones privadas y sin embargo en 
cuanto a la forma jurídica únicamente 2 entidades  han declarado 
ser fundaciones.
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Porcentaje, del presupuesto total, dedicado  al voluntariado.

Es relevante la alta abstención a la hora de contestar a esta 
pregunta en la encuesta. Siendo el 16,7% de las entidades de vo-
luntariado las que dedican más de la mitad de su presupuesto a los 
mismos voluntarios.

Tabla 3.3. Porcentaje, del presupuesto total, para voluntariado.

Presupuesto dedicado a voluntarios Frecuencias %

Ninguno 2 4,8%

Entre 1 % y 10 % 6 14,3%

Entre 11 % y 25 % 7 16,7%

Entre 25 % y 50 % 1 2,4%

Más de 50 % 7 16,7%

No contesta 19 45,2%

Fuente: elaboración propia

Ámbitos y áreas de trabajo.

En cuanto a los ámbitos de trabajo de las entidades, el cuestio-
nario permitía  elegir varias opciones dado que muchas entidades 
tienen diferentes objetivos. Así los datos que se muestran en la 
tabla nos muestran los ámbitos de actuación más comunes entre 
las diferentes entidades. Destacan con el 63,6% las que se dedican 
al voluntariado social en su espectro más amplio, siguiendo el vo-
luntariado de ocio y tiempo libre con el 27,3% y en tercer lugar en 
cuantía el voluntariado socio-sanitario y el comunitario con un 25%.
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Tabla 3.4. Ámbitos de trabajo

Ámbitos de trabajo Frecuencias %

Voluntariado social: atención a personas 

(social, psicológica…)

28 63,6%

Voluntariado comunitario, mejora de la comunidad, 

sensibilización y denuncia

11 25%

Medio ambiente y protección animal 5 11,4%

Ocio y tiempo libre 12 27,3%

Promoción de la cultura 5 11,4%

Voluntariado deportivo 3 6,8%

Protección civil 1 2,3%

Cooperación al desarrollo 9 20,5%

Voluntariado sociosanitario 11 25%

Voluntariado educativo 8 18,2%

No contesta 0 0%

Fuente: elaboración propia

La pregunta sobre el ámbito de actuación de las entidades es re-
currente en todos los estudios, lo que nos permite poder comparar 
con los datos obtenidos en anteriores investigaciones.

Como podemos comprobar en la Tabla 3.4 los datos en cuanto 
a áreas de trabajo arrojan información interesante si comparamos 
los resultados a nivel nacional, regional y provincial.
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Tabla 3.5. Ámbitos de trabajo. Comparativa  de estudios nacionales, 
regionales y provinciales.

PVE

2021 2

PVE.

20183

Andalucía

20134

Granada

20015

Granada

20226

Voluntariado social 

Voluntariado/

sociosanitario 

Voluntariado Educativo 

Ocio y tiempo libre 

Voluntariado 

comunitario 

Cooperación 

al desarrollo 

Medio ambiente 

Promoción 

de la cultura 

Voluntariado deportivo

90,1%

48,1%

44,4%

43,2%

40,7%

38,3%

27,2%

29,6%

24,7%

76,3%

25,3%

32,7%

44,7%

33,3%

33,2%

5,3%

12,8%

13%

51.82%

12,6%

 

8,2%

5,6%

   -

   

5,2%

   

-

4,5%

   

 -

47,6%

4,8%

5%

-

-

9,5%

1,2%

3,6%

2

63,6%

25%

18,2%

27,3%

25%

20,5%

11,4%

11,4%

6,8%

Fuente: elaboración propia.

Como podemos apreciar se ha producido un importante incre-
mento en el voluntariado social entre el año 2001 y el 2022 a nivel 
provincial. Con todo, los datos están dentro de una franja de + 13 
puntos. Sin embargo hay una importante diferencia con respecto 
a los estudios nacionales. Esto puede deberse a los criterios en el 
momento de hacer la pregunta y el concepto que se haya manejado 
sobre lo que se entiende como voluntariado social.

 2. PVE- 2021. Libro Blanco  de las organizaciones de  voluntariado
 3. PVE. (2018) Así somos en 2018.
 4. Ballesteros. (2013.Tendencias del voluntariado andaluz. Aproximación al 
Voluntariado Organizado en Andalucía.
 5 Ballesteros  Alarcón, V.  (2001a). El voluntariado organizado en Granada. 
PVSG.
 6.Ballesteros Alarcón ,V. (2001b). El voluntariado organizado en Granada.PVSG.
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En Granada se ha producido un importante incremento en el 
voluntariado socio-sanitario y en el voluntariado educativo.

Como vemos en la Tabla 3.6.  en cuanto a los ámbitos, el por-
centaje de las que se dedican al ámbito social es bastante similar a 
lo que refl eja la presente investigación.

Tabla  3.6.  Entidades de voluntariado según Registro de
Entidades de JA.(2021)

N:295 Frecuencia %

Social 177 60 %

Consumo 11 3,72 %

 Cooperación internacional 28 9,49 %

Cultura 77 26,10 %

Deporte 34 11,52 %

Educación 111 37,62 %

Medio Ambiente 41 13,89 %

Promoción Igualdad entre hombres y mujeres  59 20 %

Salud 44 14,91 %

Otros 12 4,06 %

Fuente. Elaboración propia Datos Junta de Andalucía 2021

En general podemos considerar que en Granada se ha detectado 
un importante  incremento en todos los sectores del voluntariado 
en los datos estadísticos que proporciona la Junta de Andalucía en 
su web, según el registro de entidades, el número de Entidades de 
voluntariado en Andalucía en 2021 según la Consejería de  igualdad, 
políticas sociales y Conciliación es de 295.7 

 7. https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estadistica_sobre_movi-
miento_voluntariado_2021.pdf
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Dentro del ámbito social, según la Junta de Andalucía los desti-
natarios de la Acción voluntaria son:

Tabla 3.7.- Destinatarios de la acción voluntaria según 
la Junta de Andalucía.

Frecuencia

Mayores 73

Jóvenes 111

Menores 95

Mujeres 87

Minorías étnicas 31

Inmigrantes 55

Personas con discapacidad 84

Población en general 113

Dependientes 37

Grupos de autoayuda 38

Otros 34

Fuente. Elaboración propia

Recursos humanos: Voluntariado y personal contratado.

En cuanto al número de personas voluntarias que las entidades 
declaran, podemos observar en la tabla 3.5, como la mayoría de 
las entidades declaran tener entre 1 y 25 , lo que supone tener un 
volumen pequeño.

Sin embargo, entidades con un volumen importante de voluntarios 
son pocas, sólo 6 de ellas.
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Tabla 3,8..- Número de personas voluntarias en la  entidad.

Frecuencia %

Menos de 10 11 25%

Entre 11 y 25 14 31,8%

Entre 26 y 50 8 18,2

Entre 51 y 100 5 11,4

Más de 100 6 13,6

No contesta 0 0

Fuente. Elaboración propia 

Así mismo, ha sido importante preguntar a las entidades el 
porcentaje de hombres y mujeres que hacen voluntariado en sus 
entidades. En la tabla 3.6 se puede observar la frecuencia en las que 
las entidades han mostrado el porcentaje de hombres y mujeres. 
Como podemos comprobar, el orden es inverso. De 44 entidades 
19 manifi estan que el volumen del colectivo femenino está entre 
el 51% y el 75 % y 16 manifi estan que el volumen de las mujeres 
está por encima del 75%.

Tabla 3,9.- Volumen de los voluntarios  en las entidades por sexo.

  N=44 Hombres Mujeres 

Menos del 25 %de los voluntarios 16 0

Entre el 25 % y el 50% de los voluntarios 26 8

Entre el 51% y el 75% de los voluntarios 1 19

Más del 75%  de los voluntarios 0 16

No contesta 1 1

Fuente. Elaboración propia
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Personal contratado

Más de la mitad (61,4 %) tiene entre 1 y 10 contratados, y un 
22,27% ninguno, por lo que en su mayoría son pequeñas entidades 
o con pocas personas contratadas. Posiblemente infl uya su depen-
dencia fi nanciera  de las administraciones públicas y la escasez de 
ésta.  (Cf. Tabla 3.7)

Tabla 3,10.- Número de personal remunerado en las entidades.

Personas contratadas Frecuencias Porcentajes

Ninguna 10 22,7%

Entre 1 y 10 27 61,4%

Entre 11 y 25 5 11,4%

Entre 25 y 50 1 2,3%

Más de 50 1 2,3%

No contesta 0 0%

Fuente. Elaboración propia

La Junta de Andalucía, en su web  de estadística sobre el movi-
miento voluntario, manifi esta que existen en Andalucía, en el año 
2021, unos 32.818 voluntarios lo que supondría que sólo el 3,57% 
de la población granadina es voluntaria si tenemos en cuenta, según 
el INE, que la población actual es de 91.745 habitantes.

 
Tábla 3.11.- Número de voluntarios según sexos.

  Total  %

Hombres 12,103 36,87 %

Mujeres 20,715 63,12 %

Total 32,818  100%

Fuente. Elaboración propia según  Junta de Andalucía.
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Si bien el número de voluntarios y trabajadores es importante, 
no lo es menos el tipo de dedicación que tienen estas personas a 
las entidades.

Como podemos apreciar en la tabla 3.12 más del 50% de las 
entidades estiman que sus voluntarios lo son permanentemente.

Tabla 3.12. Frecuencia de entidades y porcentajes de voluntarios 
que participan en sus entidades de forma permanente u ocasional.

N:44 Permanentes* Ocasionales**

Menos de 25% de los voluntarios 7 14

Entre el 25 y el 50% de los voluntarios 11 17

Entre el 51% y el 75% de los voluntarios 12 6

Más del 75% de los voluntarios 14 7

*Participan en programas regulares (tienen continuidad a lo largo del año) 
**Participan en programas ocasionales (se realizan una o dos veces al año)
 Fuente. Elaboración propia.

3.2. LA GESTIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS ENTIDADES

Requisitos para incorporarse al  voluntariado

Los requisitos más importantes que ponen las entidades, a la hora 
de buscar y aceptar personas voluntarias en dichas entidades, son las 
competencias y habilidades personales,  así como la disponibilidad 
mínima de tiempo. No siendo tan importante la experiencia previa.
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Tabla 3.13: Requisitos del voluntariado.

Requisitos para ser voluntario Frecuencias %

Edad mínima superior a la marcada por la ley 27 61,4%

Contar con experiencia 4 9,1%

Competencias y habilidades personales 32 72,7%

Disponibilidad mínima de tiempo 31 70,5%

Formación o capacitación específi ca 12 27,3%

Otro 3 6,8%

No contesta 0 0%

Fuente. Elaboración propia.

 
Un requisito obvio es la edad, por eso muchas entidades tam-

bién lo han marcado como básico. Sin embargo, es llamativo que 
sólo el 27,3% valoren el requisito de la formación o capacitación 
específi ca. Esto supone que todavía existe un défi cit importante en 
cuanto a la conciencia de la necesidad de que el voluntariado esté 
mejor formado.

Medio de acceso al voluntariado.
 
Las entidades dedican mucho tiempo y recursos humanos y eco-

nómicos para darse a conocer y para captar voluntariado. Por eso 
es importante refl exionar, por parte de las entidades sobre la vía 
por la que el voluntariado de su entidad le conoce y accede a ella.

La mayoría de los personas voluntarias llegan a las entidades a 
través de conocidos cercanos a su círculo personal. Lo que nos 
muestra que el mejor canal de difusión y captación de nuevos 
voluntarios son los contactos personales y el testimonio personal.
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Gráfi co: 3.3.  Acceso a la entidad a través de personas conocidas, 
amistades o familiares.

Fuente. Elaboración propia.

Las campañas publicitarias inmediatas (folletos, carteles, pan-
cartas...) no parecen ser relevantes a la hora de incorporarse a una 
entidad de voluntariado.

Gráfi co: 3.4.  Acceso a la entidad por campañas de publicidad 
en la calle (folletos, carteles, pancartas...).

Fuente. Elaboración propia.
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Las campañas publicitarias mediante (prensa, radio o televisión) 
carecen, aún más, de relevancia a la hora de incorporarse a una 
entidad de voluntariado.

Gráfi co: 3.5.  Acceso a la entidad por campañas publicitarias 
en prensa, radio o televisión.

Fuente. Elaboración propia.

En la medida que se hace más personal la invitación a incorporarse 
a una entidad de voluntariado aumenta su efi cacia. Considerando las 
charlas de motivación para el voluntariado como “algo relevante” 
el 56% de las entidades encuestadas. 

Gráfi co: 3.6.  Acceso a la entidad por charlas, conferencias 
o actividades similares.

Fuente. Elaboración propia.
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La invitación a través de Internet sube la expectativa de incor-
poración a entidades de voluntariado; tal vez porque se haya con-
vertido ésta en el medio de comunicación personal más utilizado 
por la población. Aun así, aparece como menos efectivo que la 
invitación personal.

Gráfi co: 3.7.  Acceso a la entidad por internet (nuestra página Web, 
perfi les en redes sociales, etc.).

Fuente. Elaboración propia.

Las instituciones públicas o servicios sociales no parecen tam-
poco ser muy relevantes a la hora de incorporarse a una entidad 
de voluntarios.

Gráfi co: 3.8.  Acceso a la entidad por  instituciones públicas 
o servicios sociales.

Fuente. Elaboración propia.
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Las agencias de voluntariado o plataformas de voluntariado en su 
función de incorporar voluntarios a las distintas entidades parecen 
tener una efi cacia similar a la que tiene la publicidad en general. Es 
decir, las principales entidades que tienen como objetivo la anima-
ción al voluntariado no aciertan con los causes de comunicación 
con los potenciales voluntarios.

Gráfi co: 3.9.  Acceso a la entidad a través de agencias 
de voluntariado o plataformas de voluntariado.

Fuente. Elaboración propia.

Las campañas de información acerca del voluntariado en centros 
educativos tienen una repercusión similar a la publicidad y otros 
medios. Evidentemente será necesario cambiar los canales de co-
municación con los más jóvenes. Quizás testimonios personales de 
jóvenes o implementar más programas de Aprendizaje servicio en 
los centros escolares que motiven a los jóvenes a comprometerse 
con su entorno.
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Gráfi co: 3.10.  Acceso a la entidad por información 
en centros educativos.

Fuente. Elaboración propia.

De nuevo, más de la mitad de los voluntarios lo son a través de 
personas conocidas cercanas, que transmiten su experiencia personal 
positiva a cerca de la entidad de voluntariado en cuestión.

Gráfi co: 3.11.  Acceso a la entidad mediante 
otras personas voluntarias.

Fuente. Elaboración propia.
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Aunque un 25% no consideran nada relevante el haber sido 
previamente benefi ciario de la entidad de voluntariado para entrar 
en ella como voluntario, sí lo facilita el conocimiento previo que 
se pueda tener de dicha institución.

Gráfi co: 3.12.  Acceso a la entidad por ser o haber sido 
persona usuaria de la entidad.

Fuente. Elaboración propia.

Aumenta un poco la valoración cuando el benefi ciario de la acción 
voluntaria ha sido algún familiar del que acaba siendo voluntario/a. 
Es interesante que casi un 59% de los actuales voluntarios/as con-
sideren que ha infl uido el que un familiar haya sido benefi ciario 
del voluntariado. Así pues, existe un yacimiento de voluntarios 
importantes entre los familiares de los benefi ciarios.
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Gráfi co: 3.13.  Acceso a la entidad por ser familiares 
de personas usuarias.

Fuente. Elaboración propia.

No parece que las aplicaciones informáticas de contacto para 
voluntariado estén teniendo, por el momento, resultados relevantes.

Gráfi co: 3.14.  Acceso a la entidad mediante Apps 
(Voluncloud u otras similares)

Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 3.14 se muestra un resumen con los porcentajes de 
las opiniones de las entidades en cuanto a las vías por las que sus 
voluntarios han accedido a la entidad y a la acción voluntaria. Des-
tacándose en rojo los porcentajes considerados más signifi cativos.
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Tabla 3.14. Medios a través de los cuales ha conocido 
el voluntariado y la entidad.

 Mucho Bastante Algo Nada

A través de personas cono-

cidas, amistades o familiares
27,3% 40,9% 25% 6,8%

Por campañas de publicidad 

que hacemos en la calle (fo-

lletos, carteles, pancartas...)

9,1% 15,9% 36,4% 38,6%

Por nuestras campañas pu-

blicitarias en prensa, radio 

o televisión

2,3% 9,1% 29,5% 59,1%

A través de charlas, con-

ferencias o actividades si-

milares 

9,1% 15,9% 56,8% 18,2%

Por internet (nuestra pági-

na Web, perfi les en redes 

sociales, etc.)

18,2% 22,7% 45,5% 13,6%

Por instituciones públicas o 

servicios sociales
6,8% 15,9% 34,1% 43,2%

A través de agencias de 

voluntariado o plataformas 

de voluntariado.

2,3% 22,7% 38,6% 36,4%

Por información en centros 

educativos
4,5% 18,2% 38,6% 38,6%

Mediante otras personas 

voluntarias
31,8% 27,3% 36,4% 4,5%

Por ser o haber sido persona 

usuaria de la entidad
22,7% 18,2% 34,1% 25%

Por ser Familiares de per-

sonas usuarias
20,5% 27,3% 36,2% 15,9%

Apps (voluncloud u otras 

similares)
6,8% 4,5% 20,5% 68,2%

Fuente. Elaboración propia.
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Tareas que realizan los voluntarios/as.

A las personas que han respondido al cuestionario en nombre 
de las entidades se les ha pedido que manifi esten cuáles son las 
actividades que preferentemente realizan los voluntarios en sus 
entidades. Entre las tareas propuestas en el cuestionario destacan 
las externas a las entidades mismas  como el “Apoyo a Actividades 
Asociativas” (79,5%), el “Acompañamiento a personas” (52,3%) y la 
“Difusión, comunicación y sensibilización “ (63,6%). En un segun-
do nivel están las que son autocentradas  en el autosostenimiento 
de las mismas entidades como la “Organización interna y gestión 
administrativa” (56,8%), “Promoción del voluntariado” (43,25%) 
y “Captación de fondos “(38,6%).

Tabla 3.15. Tareas que realizan los voluntarios.

Tareas Frecuencias Porcentajes

Acompañamiento a personas 23 52,3%

Apoyo a actividades asociativas (culturales, 

deportivas, formativas…)

35 79,5%

Organización interna y gestión administrativa 25 56,8%

Difusión, comunicación, sensibilización 28 63,6%

Incidencia política 4 9,1%

Captación de fondos 17 38,6%

Promoción del voluntariado 19 43,25

Otro 4 9,1%

No contesta 0 0%

Fuente: elaboración propia

Instrumentos de gestión de los voluntarios en las  entidades. 
 
Las herramientas o procedimientos que utilizan las entidades 

para la gestión del voluntariado es un aspecto fundamental para 
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elaborar el perfi l de dichas entidades. El uso o no de algunas de las 
herramientas nos permite conocer el grado de institucionalización 
de las entidades.

Las herramientas legales, como el tener un Seguro o la previa 
Información sobre los derechos y deberes, son las más presentes 
en las entidades. Así como las herramientas de gestión de personal 
como son la existencia de Personas responsables de voluntariado 
o el Acompañamiento de los voluntarios en sus gestiones. Siendo 
la información de la Agenda 2030 y de los ODS las herramientas 
de menor relevancia de todas con un 22,7%.

Las herramientas que las entidades señalan más como existentes, 
son aquellas que podríamos considerar básicas: acuerdo de incor-
poración, seguro, carta de derechos y deberes, así como, formación 
sobre la entidad. Sin embargo hay que señalar que entre un 25% y 
un 39% de entidades señalan dichas herramientas como existentes. 
Es preocupante que aún existan entidades que no utilicen algunas 
medidas fundamentales.

Existen varias herramientas que tienen escasa presencia en las 
entidades “la formación sobre la agenda 2030” los “planes de igualdad 
o transparencia”. Esto es signifi cativo porque el plan de igualdad 
debería ser muy importante en un colectivo donde las mujeres son 
una gran mayoría y la transparencia debería ser un principio básico 
de las entidades de voluntariado.

Es importante destacar la poca integración de los ODS (Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible) en las entidades. Esto supone que 
existen défi cits de visión global en la sensibilidad de las entidades  
de voluntariado.

Debemos considerar que las diferencias en los porcentajes 
de respuestas sobre las herramientas de gestión en las entidades 
puede tener que ver también con el perfi l de las personas que han 
respondido la encuesta y su grado de conocimiento y participación 
en las propias entidades.
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Tabla 3,16: . Herramientas de gestión de las entidades 
de voluntariado.

Herramientas Frecuencias Porcentajes

Acuerdo de incorporación. 33 75%

Plan o programa de voluntariado 29 65,9%

Persona responsable de voluntariado 32 72,7%

Código ético de voluntariado 23 52,3%

Seguro para personas voluntarias 38 86,4%

Información/formación sobre la Agenda 2030 9 20,5%

Cursos de formación continua o plan de for-

mación para personas voluntarias

25 56,8%

Plan de igualdad 18 40,9%

Portal de transparencia 18 40,9%

Información sobre los derechos y deberes como 

voluntario/a

33 75%

Información y formación sobre la entidad y las 

funciones de voluntariado

37 84,1%

Acompañamiento a lo largo del voluntariado 31 70,5%

Integración de los ODS en el voluntariado 10 22,7%

Certifi cado de la acción voluntaria 27 61,4%

Evaluación de la satisfacción de voluntariado 27 61,4%

No contesta 0 0%

Fuente: elaboración propia

Áreas de trabajo de los voluntarios en las entidades.

En cuanto a las áreas de trabajo de los voluntarios de las entidades, 
destacan la “Promoción de la participación social y el voluntariado” 
(47,7%), la “Formación y capacitación” (45,5%), la “ Promoción 
y defensa de los derechos de las personas” (40,9%), el “Apoyo 
al Empoderamiento personal” (38,6%), el “Bienestar familiar” 
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(36,4%) y la “Atención a personas dependientes” (31,8%). Siendo 
las áreas de trabajo menos realizadas la Protección de los animales 
y el Sinhogarismo (4,5%) así como el Acceso a la vivienda (6,8%).

Del recuento de las respuestas a esta pregunta claramente pode-
mos concluir lo que ya habíamos constatado en la pregunta sobre 
el ámbito de actuación de las entidades de voluntariado. Las áreas 
de trabajo más frecuentemente señaladas por las entidades son las 
del ámbito de la acción social. Sólo el trabajo con el “Sinhogaris-
mo”, “Diversidad afectivo-sexual” y “Erradicación de la trata de 
personas” tienen poca presencia, pero es lógico porque son áreas 
de trabajo minoritarias en el mundo del voluntariado.
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Tabla 3.17. Áreas de trabajo de los voluntarios de la entidad

Áreas de trabajo de los voluntarios Frecuencias Porcentajes

Acceso a la vivienda 3 6,8%

Acceso al empleo 8 18,2%

Atención a personas en situación de depen-

dencia

14 31,8%

Bienestar de la familia 16 36,4%

Apoyo al desarrollo personal y reinserción 

social,empoderamiento personal

17 38,6%

Diversidad afectivo-sexual 4 9,1%

Erradicación de la trata de personas 3 6,8%

Formación y capacitación 20 45,5%

Igualdad y equidad entre hombres y mujeres 12 27,3%

Igualdad y equidad étnico-cultural 9 20,5%

Promoción del acceso a la cultura 8 18,2%

Promoción del acceso a la educación 8 18,2%

Promoción y defensa de los derechos de las 

personas

18 40,9%

Sinhogarismo 2 4,5%

Violencia de género 7 15,9%

Cuidado del medio ambiente 9 20,5%

Protección de los animales 2 4,5%

Desarrollo comunitario 12 27,3%

Promoción de la participación social y el 

voluntariado

21 47,7%

No contesta 0 0%

Fuente: elaboración propia
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Instrumentos de seguimiento y control

Es de destacar que, más de la mitad (56,8%) de las entidades 
tienen todas las fases del ciclo de gestión del voluntariado. Siendo 
las fases menos implementadas las de fi nalización del voluntariado, 
ya sea por cierre de la actividad voluntaria o por desvinculación a 
través de contacto posterior.

Aunque ciertamente el 56% de las entidades declaran usar todos 
los instrumentos, hay que destacar que casi la mitad de las entidades 
no usan estos instrumentos, lo que nos debe hacer refl exionar sobre 
el grado de autogestión que tienen las propias entidades.

Tabla 3.18. Fases del ciclo de gestión  implementadas en la entidad.

Fases implementadas del ciclo de gestión Frecuencias Porcentajes

Captación y selección 14 31,8%

Acogida 15 34,1%

Acompañamiento y seguimiento 14 31,8%

Cierre de la actividad voluntaria 3 6,8%

Vinculación, contacto posterior 5 11,4%

Todas 25 56,8%

No contesta 0 0%

Fuente: elaboración propia

Los procedimientos para confi rmar las tareas de los voluntarios, 
sometiendo a examen la labor de los voluntarios para corregirla 
o reorientarla, se realizan en su mayoría durante el proceso de 
Coordinación (88,6%) y Supervisión (77,3%). Siendo utilizados los 
Procedimientos del sistema de calidad sólo por un 13,6% de las 
entidades.  Es destacable que los procedimientos para certifi car la 
calidad de un servicio de voluntariado son  privativos de las grandes 
entidades con muchos recursos económicos y humanos.

Preocupante es también que sólo un 56,8% utilizan la evaluación 
para valorar la acción de los voluntarios.
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Tabla 3.19. Acciones de comprobación de las tareas 
de los voluntarios

Acciones de comprobación Frecuencias Porcentajes

Supervisión 34 77,3%

Coordinación 39 88,6%

Evaluación 25 56,8%

Procedimientos del sistema de calidad 6 13,6%

Ninguna de las anteriores medidas 0 0%

No contesta 0 0%

Fuente: elaboración propia

3.3. LAS ENTIDADES Y LOS ODS

Dada la importancia de los Objetivos de Desarrollo  Sostenible 
(ODS) y la implicación de las entidades de voluntariado en ámbi-
tos que están directamente conectados a  los 17 objetivos, cabría  
pensar que las entidades han tomado conciencia, han formado  a 
sus miembros y  trabajado en torno a ellos. 
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Tabla 3.20. Agenda 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible Frecuencias Porcentajes

Está dirigida por personas y equipos que 
conocen los ODS y los tienen en cuenta en 
la política de la organización

17 38,6%

Tiene una política ambiental clara que se 
re leja en un sistema de gestión ambiental 
(sobre ruidos, residuos, gestión del agua, 
empresas proveedoras, etc.)

21 47,7%

Ha analizado el contexto y su papel en el 
mismo con un enfoque multidimensional 
de las necesidades, tomando como claves 
las propuestas de los ODS

23 52,3%

Ha identi icado potenciales alianzas 
con otras organizaciones sociales para 
avanzar en sus objetivos estratégicos o 
complementarios

10 22,7%

Su política de recursos humanos tiene un 
enfoque de integración de personas con 
discapacidad y de interculturalidad

15 34,1%

Informa y forma sobre los ODS a las per-
sonas contratadas y voluntarias

23 52,3%

No contesta 11 25%

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, es signifi cativo señalar que una cuarta parte de los 
encuestados no ha contestado esta pregunta. Un 52% de las enti-
dades que han contestado han  “analizado el contexto y su papel 
en el mismo”  y un porcentaje similar han “informado  y formado  
sobre los ODS a las personas contratadas y voluntarias”. En todo 
caso, la frecuencia de respuestas a las preguntas es tan dispar que 
muestra que hay una gran diversidad de conocimiento acerca de los 
ODS. Si han sido 17 de 44 las entidades que dicen tener dirigentes 
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en sus entidades conocedores de los ODS es extraño que en las 
siguientes respuestas sean algunos más o menos los que manifi estan 
posturas afi nes a los ODS.

Evidentemente se hace necesario que las entidades de voluntariado 
tomen mayor conciencia sobre el papel que tiene y pueden tener en 
la promoción, compromiso  y defensa de los ODS o Agenda 2030.



4. EL PERFIL DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS EN GRANADA

4.1. RASGOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Edad  del voluntariado

En cuanto a la edad de las personas voluntarias que participan 
en proyectos de voluntariado en la provincia de Granada, el 33,6% 
tiene menos de 45 años. El voluntariado se concentran fundamen-
talmente en el tramo de edad entre los 45 y 65 o más años (66,4%).

En cuanto a la edad de las  personas voluntarias que han contes-
tado el cuestionario encontramos que el 20,1% entran dentro de la 
categoría de jóvenes y un porcentaje muy similar son mayores de 
65 años, con un 21,3%, lo que nos deja que el mayor porcentaje 
está entre los adultos de entre 35 a 64 años con un 58,6%. Estos 
porcentajes son muy similares a los obtenidos en Andalucía en 
2013 (Ballesteros Alarcón, 2013). Sin embargo, hay cierta disparidad 
respecto al nivel nacional donde los jóvenes representan un 32,3% 
(PVE, 2021).
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Gráfi co 3.1. Edad de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.

Sexo

En cuanto al sexo de las personas que integran la muestra de 
voluntariado que respondieron el cuestionario, el 41,4% son hom-
bres, mientras que el 52,5% son mujeres. Un 6,1% de las personas 
voluntarias prefi rieron no responder esta pregunta. Nuestros re-
sultados son coherentes con las investigaciones de la PVE (2018) 
y de Andalucía (Ballesteros Alarcón, 2013), denotando una amplia 
feminización del voluntariado.

Gráfi co 3.2. Sexo de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.
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Estado civil

En cuanto al estado civil de las personas voluntarias que respon-
dieron el cuestionario, el 53,3% está casada o tiene pareja, el 30,3% 
está soltera, el 11,1% está separada o divorciada y el 5,3% es viuda.

Gráfi co 3.8. Estado civil de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia.

Es interesante constatar que una mayoría del  voluntariado que 
han respondido están casados o tienen pareja estable, lo que supone 
que tener vida familiar o compromiso familiar no es un impedimento 
o un desincentivador para el voluntariado.
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Opción política

Gráfi co 3.3. Opción política de las personas voluntarias

Nota. Siendo 1 la posición más a la izquierda y 10 la posición más a la derecha.
Fuente: elaboración propia.

El posicionamiento político de las personas voluntarias se inclina 
claramente hacia la izquierda, con un porcentaje de un 43,5% que 
se identifi can entre los números del 1 al 4, seguido de un 21,3% 
que se identifi can con el centro político o que no se posicionan 
políticamente (número 5), seguido muy de cerca por un 20,5% de 
voluntarios que se identifi can con la derecha (números del 6 al 10). 
Un 14,7% de las personas voluntarias prefi rieron no responder 
esta pregunta.

 La opción ideológica en nuestra muestra es coherente con éste 
mismo dato en el estudio de la PVE (2018), donde un 47,8 % se 
manifestaba orientado hacia la izquierda mientras que solo un 13,4% 
optarían por una postura conservadora.

Opción religiosa

El 52,5% de las personas voluntarias que respondieron el cues-
tionario son creyentes, de las cuales un 29,1% se consideran no 
practicantes, mientras que un 23,4% se consideran practicantes de 
su religión. El 27,9% de las  personas voluntarias se consideran 
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no creyentes. Un 19,6% de las personas voluntarias prefi rieron no 
responder esta pregunta. Como vemos, el factor religioso no parece 
ser  determinante para hacerse voluntario, aunque la mayoría son 
creyentes, pues 2 de cada 3 así lo manifi estan. Estos porcentajes son 
casi idénticos a los obtenidos a nivel nacional en 2018 (PVE, 2018).

Gráfi co 3.4. Opción religiosa de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.

Situación laboral

En cuanto a la situación laboral de las personas voluntarias, los 
dos grandes grupos son: pensionistas o jubilados/as (31,6%) y 
trabajadores por cuenta ajena (30,3%). El resto de los perfi les son, 
de mayor a menor porcentaje, desempleados (14,3%), estudiantes 
(10,7%), parados en busca activa de empleo (7%), trabajadores por 
cuenta propia (5,3%) y trabajadores domésticos (0,8%).

Como podemos observar hay una gran parte del voluntariado que 
son personas “no ocupadas”: jubilados, estudiantes y desempleados. 
Lo que nos lleva a pensar que la acción voluntaria está relacionada 
con una mayor disposición de tiempo libre.

Respecto a los datos obtenidos en 2001 en Granada (Balleste-
ros Alarcón, 2001b), han disminuido en un 15% los estudiantes y 
aumentado el número de pensionistas.
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Gráfi co 3.5.Situación laboral de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.

Nivel de estudios

En cuanto al nivel de estudios de las personas voluntarias, destaca 
el porcentaje que cuentan con una diplomatura, licenciatura o grado 
(39,3%),que junto al 16%  que tienen estudios de posgrado nos 
muestra un voluntariado muy bien formado con estudios superiores  
(55,3%). Por otro lado, un 12,3% del voluntariado cuentan con una 
FP de grado medio y un 11,1% del voluntariado con una FP supe-
rior. En cuanto al resto de las personas voluntarias, un 10,7% de 
voluntarios tienen estudios de Bachillerato, un 7,8% de voluntarios 
han terminado sus estudios de ESO y un 1,2% de voluntarios solo 
tienen estudios de Primaria. El 1,6% de las personas voluntarias se 
declararon “sin estudios”.

Si comparamos nuestros datos con los datos obtenidos en 2001 
en Granada, ha aumentado considerablemente el nivel de estudios 
del voluntariado a nivel universitario, lo que supone una mayor 
cualifi cación académica de éste.
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Gráfi co 3.6. Nivel de estudios de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.

Forma de Convivencia

En cuanto a la forma de convivencia del voluntariado, los datos 
obtenidos refl ejan que la gran mayoría  conviven con una o dos 
personas. Estos datos, si los relacionamos con el estado civil, nos 
hacen pensar que la mayoría de las personas voluntarias están ca-
sados o viven en pareja.

Gráfi co 3.7. Número de personas que conviven el hogar

Fuente: elaboración propia.
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Gráfi co 3.8. Número de menores que viven en el domicilio

Fuente: elaboración propia.

Es signifi cativo también el número de los encuestados/as que 
viven solos/as, un 25%, lo que supone de una parte que la vida 
familiar no es un desventaja para hacer voluntariado y que aque-
llos que viven solos pueden así mismo encontrar el voluntariado  
como una vía de socialización. Así mismo vemos que la mayoría 
de los encuestados no tienen cargas familiares ni son cuidadores 
de personas dependientes.

Voluntarios con discapacidad

Con el objetivo de valorar el grado de inclusión que tiene el 
voluntariado se ha preguntado a los encuestados si tienen o no 
alguna discapacidad. Como podemos observar, en el gráfi co solo el 
13,5% de los voluntarios tienen alguna discapacidad. Este porcentaje 
aunque puede parecer insignifi cante es equiparable al volumen de 
personas con discapacidad en la población general.
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Gráfi co 3.9. Número de personas voluntarias 
que tienen alguna discapacidad

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la discapacidad más frecuente es la física la que 
predomina entre las personas voluntarias.

Gráfi co 3.10.  Tipo de discapacidad que tiene la persona voluntaria

Fuente: elaboración propia.

Nivel socioeconómico

El 53,3% de las personas voluntarias que respondieron el cues-
tionario se ubican en un nivel socioeconómico medio. El 27% de 
las personas voluntarias se ubican en un nivel socioeconómico 
medio-bajo. El 19,3% de las personas voluntarias se ubican en 
un nivel socioeconómico medio-alto. En cuanto al resto de las 
personas voluntarias, una sola persona (0,4%) se ubica en un nivel 
socioeconómico alto.



EL PERFIL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN GRANADA 73

Gráfi co 3.11. Nivel socioeconómico de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.

Si comparamos los datos con los resultados a nivel nacional y 
autonómico del 2018 y el 2001, podemos comprobar las diferen-
cias. Sin duda, se ha producido un cierto empobrecimiento de la 
situación económica del voluntariado.

Tabla 3.1. Nivel socioeconómico del voluntariado

 Nivel socioeconómico. Así somos en 2018. 

Nacional (PVE, 2018)

Granada  2001

(Ballesteros, 2001)

Bajo.

Medio

Alto

12.51%

60,36%

23.8%

 18%

 68%

 14%

Fuente: elaboración propia.

País de nacimiento

Casi la totalidad de las personas que integran la muestra de vo-
luntariado que respondieron el cuestionario han nacido en España 
(79,1%). El resto han nacido en otros países, entre los cuales destaca 
el número de personas nacidas en países de América del Sur (8,2%) 
y en otros países europeos (5,7%).
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Tabla 3.2.. País de nacimiento de las personas voluntarias

País de nacimiento Frecuencias Porcentajes

España 193 79,1%

País de la Unión Europea 4 1,6%

País de Europa (no UE) 10 4,1%

País de Asia 2 0,8%

País del Norte de África 8 3,3%

País subsahariano 3 1,2%

País de América del Norte 2 0,8%

País de Centro América 2 0,8%

País de América del Sur 20 8,2%

Fuente: elaboración propia.

Evidentemente el número de extranjeros presentes en el volun-
tariado es coherente con el de extranjeros en el país. Si tenemos 
en cuenta que la población extranjera en Andalucía es del 7,77% 
de la población, podemos considerar que los extranjeros residen-
tes en Granada presentes en el voluntariado supongan un número 
estimable (20,9%).

Lugar de residencia

El 36,5% de las personas voluntarias que participaron en la 
encuesta viven en la ciudad de Granada. El resto viven en pueblos 
de la provincia (63,5%).



EL PERFIL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN GRANADA 75

Tabla 3.3. Tamaño del lugar de residencia de las personas voluntarias

Tamaño del lugar de residencia Frecuencias Porcentajes

Menos de 10.000 habitantes 49 20,1%

Entre 10.000 y 50.000 habitantes 71 29,1%

Entre 50.000 y 200.000 habitantes 35 14,3%

Más de 200.000 habitantes 89 36,5%

Fuente: elaboración propia.

4.2. FORMAS DE VOLUNTARIADO

Número de entidades
 
En otros estudios realizados sobre voluntariado tanto nacionales 

como internacionales, se muestra que muchos voluntarios cuando 
están comprometidos lo están con varias entidades.

Casi la totalidad de las personas voluntarias que respondieron la 
encuesta participan en una sola entidad de voluntariado (77,5%). 
No obstante, un 12,7% de las personas voluntarias participan en 
dos entidades de voluntariado, mientras que un 9,8% participan 
en tres o más entidades de voluntariado. Así comprobamos como 
uno de cada cuatro personas voluntarias  participa en más de una 
entidad de voluntariado.

Gráfi co 3.12. Número de entidades en las que participan 
las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.
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Tipo de voluntariado

El 73% de las personas voluntarias realizan su actividad de volun-
tariado de forma presencial. Tan solo un 2% realizan su actividad 
de voluntariado a distancia, virtualmente. El 25% de las personas 
voluntarias declaran participar “en ambas modalidades” (presencial 
y a distancia).

Si bien con la pandemia se ha reforzado el voluntariado virtual, 
sigue siendo aún residual el voluntariado que sea hace en forma 
virtual exclusivamente. En el futuro sería importante explorar cuáles 
son los sectores donde éste tipo de  voluntariado tiene más presencia.

Gráfi co 3.13. Tipo de voluntariado de las personas voluntarias

Fuente: elaboración propia.

Antigüedad

Como podemos apreciar en el Gráfi co 3.14 el grado de anti-
güedad de las personas voluntarias como tales es bastante elevado. 
El 57,8% del voluntariado lleva más de 3 años como tales, lo que 
supone un alto grado de adherencia y permanencia a la causa en 
la que están implicados.
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Gráfi co 3.14. Antigüedad en el voluntariado

Fuente: elaboración propia.

Grado de frecuencia
 
Igualmente sucede con el grado de implicación en las actividades 

voluntarias. El 72,1% del voluntariado realiza actividades como tales 
una o más veces por semana lo que supone una alta frecuencia. Estos 
números arrojan que los datos son casi idénticos a los obtenidos 
por la PVE a nivel nacional en 2018 (PVE, 2018).

Gráfi co 3.15 Frecuencia en la acción voluntaria

Fuente: elaboración propia.

Igualmente, el grado de dedicación a la acción voluntaria son 
datos casi idénticos a los obtenidos a nivel nacional en 2018. El 
81,4% de las personas voluntarias dedican entre 1 y 6 horas cada 
vez que realizan dicho servicio.
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Gráfi co 3.16. Dedicación a la acción voluntaria

Fuente: elaboración propia.

Si damos por buena la cantidad estimada de 59.633 voluntarios 
en la provincia de Granada, considerando el 6,5% de la población 
según los datos obtenidos por la PVE  en sus series anuales desde 
2017, podríamos establecer que teniendo en cuenta el 71,1% de 
voluntarios que tienen actividad una vez a la semana y teniendo en 
cuenta que el 81,4 % de ellos hace de media 3 horas de voluntariado 
nos arroja 69.780 horas de voluntariado a la semana en la provincia 
de Granada. Cifra que sin duda es muy importante en cuanto a lo 
que puede aportar al bienestar y  al desarrollo local.

Donde recibió información para incorporarse al voluntariado

Un dato muy importante para considerar las formas en que se 
difunde el voluntariado y se pueden captar  por parte de las enti-
dades es conocer la vía o canal de conocimiento de ésta realidad.

Como podemos comprobar por el gráfi co 3,17 siguen siendo 
los testimonios y comunicación personal lo que difunde mejor el 
voluntariado y a su vez incorporarse a ésta actividad.

Gran parte de las personas voluntarias que participaron en la 
encuesta accedieron a una entidad o plataforma de voluntariado 
a través de un conocido (45,9%). También es importante resaltar 
que un 13,1% de las personas voluntarias ya fueron o han sido 
voluntarios en entidades de voluntariado y que un 8,6% son fami-
liares de otras personas voluntarias. Otras formas de conocimiento 
de entidades de voluntariado que cabe destacar son: a través de 
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otras personas voluntarias (31,6%), internet (18,4%), instituciones 
públicas o servicios sociales (10,2%), entidades y plataformas de 
voluntariado (9,8%) y campañas de publicidad en prensa, radio o 
televisión (8,6%).

Tabla 3.4. Modo de conocimiento de la entidad de voluntariado 
por parte de las personas voluntarias

Modo de conocimiento Frecuencias Porcentajes

Personas conocidas (amigos/as y familiares) 112 45,9%

Campañas de publicidad a pie de calle 19 7,8%

Campañas de publicidad en prensa, radio, TV 21 8,6%

Charlas, conferencias y seminarios 19 7,8%

Internet 45 18,4%

Instituciones públicas o servicios sociales 25 10,2%

Entidades y plataformas de voluntariado 24 9,8%

Centros educativos 13 5,3%

Otras personas voluntarias 77 31,6%

Fui usuario/a de una entidad de voluntariado 32 13,1%

Soy familiar de una persona usuaria 21 8,6%

Fuente: elaboración propia. Nota. Los participantes pudieron marcar más 
de una opción.

Es interesante que en veinte años que han pasado desde el 
estudio que se realizó en 2001 no ha cambiado excesivamente el 
modo de comunicación del voluntariado. En el anterior estudio  en 
Granada (2001), las personas voluntarias destacaban como canal de 
conocimiento igualmente por  amistades, familiares y, en segundo 
lugar, charlas y conferencias. Vemos como los nuevos canales 
como internet o las redes sociales siguen teniendo una incidencia 
relativamente pequeña en la divulgación.
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Incorporación al voluntariado
 
El proceso de incorporarse al voluntariado difi ere en cada persona, 

no para todos es fácil ni inmediato. Por esta razón, se ha pregun-
tado por su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afi rmaciones 
refl ejadas en la Tabla 3.5 y referidas al acceso al voluntariado por 
medio de la entidad.

Tabla 3.5: el acceso a la entidad de voluntariado.

 Nada Poco Bastante Mucho

El acceso a la información 

fue sencillo 2,9% 8,2% 51,6% 37,3%

El contacto con la entidad o 

entidades a las que me dirigí 

fue sencillo

1,6 % 8,2% 39,8% 50,4%

Me encontré con difi cultades 

porque se pedían perfi les muy 

específi cos

64,8% 27% 5,7% 2,5%

Me encontré con difi cultades 

por falta de fl exibilidad en 

los horarios

58,6% 30,3% 8,6% 2,5%

Se da demasiada importancia 

a los aspectos burocráticos

22,1% 36,5% 34% 7,4%

Fuente: elaboración propia

La mayoría consideran que fue fácil el acceso a la entidad porque 
la información y la comunión fueron de fácil acceso. De hecho, 
la mayoría reconoce que en las entidades no exigen perfi les muy 
específi cos para incorporarse. Según las opiniones mayoritarias, las 
entidades muestran una gran fl exibilidad en cuanto a los perfi les, los 
horarios, etc. Sin embargo las personas encuestadas reconocen que 
hay una cierta burocracia en las entidades que difi culta el acceso.



EL PERFIL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN GRANADA 81

Ámbitos de actuación

Más de la mitad de las personas que integran la muestra de 
personas voluntarias que respondieron el cuestionario declaran 
participar en “voluntariado social” (51,6%). Destaca, asimismo, 
el número de personas voluntarias que participan en “voluntaria-
do sociosanitario” (28,7%), “voluntariado comunitario” (26,6%), 
“voluntariado educativo” (25%), “voluntariado de ocio y tiempo 
libre” (19,7%) y “voluntariado internacional de cooperación para 
el desarrollo” (12,7%).

Tabla 3.6 Ámbitos de actuación de las personas voluntarias

Ámbitos de actuación Frecuencia Porcentajes

Voluntariado social 126 51,6%

Voluntariado comunitario 65 26,6%

Voluntariado ambiental 22 9%

Voluntariado de ocio y tiempo libre 48 19,7%

Voluntariado cultural 26 10,7%

Voluntariado deportivo 12 4,9%

Voluntariado de protección civil 9 3,7%

Voluntariado internacional 31 12,7%

Voluntariado socio-sanitario 70 28,7%

Voluntariado educativo 61 25%

Fuente: elaboración propia. 
Nota. Los participantes pudieron marcar más de una opción.

Claramente el voluntariado social es el que destaca entre todos 
los sectores. La encuesta en Granada arroja cifras muy similares 
al estudio hecho en España con un 56,8% (PVE, 2021) y en An-
dalucía con un 39,2% (PVA, 2021). Seguido del socio-sanitario en 
Andalucía con un 29,4%. Sin embargo, a nivel nacional, los datos 
muestran en lo socio-sanitario un porcentaje menor, solo el 13,3% 
en 2021 (PVE, 2021).
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El objetivo último de nuestro estudio es comprender en qué 
forma contribuye el voluntariado a la consecución de los ODS. 
Nos hemos propuesto  hacer una estimación de la relación existente 
entre los Objetivos y los ámbitos del voluntariado

Como podemos observar en la Tabla 3.7 el voluntariado está 
directamente relacionado con los diferentes ODS.

Tabla 3.7.- ODS y Ámbitos del voluntariado relacionados

ODS Ámbitos de actuación del voluntariado

1. Fin de la pobreza  Voluntariado social          

Voluntariado socio-sanitario

Voluntariado internacional

2. Hambre cero Voluntariado social            

Voluntariado socio-sanitario

Voluntariado internacional

3. Salud y bienestar Voluntariado social                 

Voluntariado internacional   

Voluntariado comunitario

Voluntariado

socio-sanitario

4. Educación de 

calidad

Voluntariado de ocio 

y tiempo libre                    

Voluntariado deportivo        

Voluntariado educativo

Voluntariado cultural

Voluntariado internacional

5. Igualdad de género Voluntariado social             

Voluntariado internacional

Voluntariado comunitario

6. Agua limpia y 

saneamiento

Voluntariado ambiental      Voluntariado internacional

7. Energía asequible y 

no contaminante

Voluntariado ambiental

8. Trabajo decente y 

crecimiento econó-

mico

Voluntariado comunitario  Voluntariado internacional

9. Industria, innova-

ción e infraestructura

Voluntariado internacional
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ODS Ámbitos de actuación del voluntariado

10. Reducción de las 

desigualdades

Voluntariado social         

Voluntariado de ocio y tiempo 

libre

Voluntariado internacional                       

Voluntariado comunitario

Voluntariado socio-sani-

tario

11. Ciudades y comu-

nidades sostenibles

Voluntariado comunitario

Voluntariado de ocio y tiempo 

libre       

Voluntariado de protección civil             

Voluntariado socio-sanitario

Voluntariado ambiental

Voluntariado deportivo

Voluntariado internacional

12. Producción y con-

sumo responsable

Voluntariado ambiental

Voluntariado internacional

13. Acción por el 

clima

Voluntariado ambiental                    

Voluntariado internacional

Voluntariado de ocio y 

tiempo libre

14. Vida submarina Voluntariado ambiental

15. Vida de ecosiste-

mas terrestres

Voluntariado ambiental

16. Paz, justicia e insti-

tuciones sólidas

Voluntariado social                           

Voluntariado cultural

Voluntariado de protección civil

Voluntariado comunitario

Voluntariado interna-

cional

17. Alianzas para 

lograr los objetivos

Voluntariado social

Voluntariado comunitario

Voluntariado internacional

Fuente: elaboración propia.
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Tareas de voluntariado

La principal tarea que han marcado los encuestados es la inci-
dencia política. Esto es interesante porque dado que la mayoría de 
las personas voluntarias lo hacen en el ámbito de lo social esta  sea 
la opción mayormente seleccionada.

Las dos tareas que constituyen la mayor parte de la actividad 
de las personas voluntarias son: el apoyo a actividades culturales, 
deportivas, educativas, formativas y sociales (57,4%), es decir las 
propias de cada entidad y el acompañamiento a personas (51,2%), 
que es sin lugar a dudas una de las  acciones sociales fundamentales. 
Cabe destacar también las tareas referidas a acciones de difusión, 
comunicación y sensibilización (37,3%), organización interna y ges-
tión administrativa (36,9%) y promoción del voluntariado (28,3%).

Tabla 3.6.. Tareas de voluntariado de las personas voluntarias

Tareas de voluntariado Frecuencias Porcentajes

Acompañamiento a personas 125 51,2%

Apoyo a actividades de diversa índole 140 57,4%

Organización interna y gestión administrativa 90 36,9%

Difusión, comunicación y sensibilización 91 37,3%

Incidencia política 15 6,1%

Captación de fondos 36 14,8%

Promoción del voluntariado 69 28,3%

Fuente: elaboración propia. Nota. Los participantes pudieron marcar más 
de una opción. 

Herramientas de gestión del voluntariado que utilizan las entidades
 
Una forma de conocer cómo son y manejan sus actividades las 

entidades donde las personas hacen voluntariado es preguntarles 
por aquellas herramientas que se pueden considerar comunes en 
la gestión del voluntariado.
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Tabla  3.7. Herramientas de gestión del voluntariado 
que usan las entidades según los encuestados.

 Si No NS

Acuerdo de incorporación 74,6% 5,3% 20,1%

Plan o programa de voluntariado 77,9% 4,5% 17,6%

Persona responsable de voluntariado 86,9% 5,3% 7,8%

Código ético de voluntariado 79,9% 5,3% 14,8%

Seguro para personas voluntarias 67,6% 6,6% 25,8%

Información/formación sobre la Agenda 2030 23,4% 20,1% 56,6%

Cursos de formación continua o plan de 

formación para personas voluntarias

80,3% 8,6% 11,1%

Plan de igualdad 67,2% 9% 23,8%

Portal de transparencia 61,9% 8,6% 29,5%

Información sobre mis derechos y deberes 

como voluntario/a

83,6% 4,9% 11,5%

Información y formación sobre la entidad y 

las funciones de voluntariado

88,9% 3,3% 7,8%

Acompañamiento a lo largo del voluntariado 80,3% 8,2% 11,5%

Integración de los ODS en el voluntariado 36,1% 6,6% 57,4%

Certifi cado de acción voluntaria 56,1% 13,5% 30,3%

Evaluación de la satisfacción del voluntariado 61,1% 13,9% 25%

Como podemos observar en la tabla  3.7 los porcentajes son muy 
elevados en aquellas herramientas más comunes como: acuerdo de 
incorporación, plan o programa de voluntariado, persona respon-
sable de voluntariado, código ético de voluntariado, información 
y formación sobre la entidad y las funciones de voluntariado, 
acompañamiento a lo largo del voluntariado e información sobre  
derechos y deberes como voluntario/a.

Sin embargo, hay que llamar la atención sobre el porcentaje de 
encuestados que manifi estan desconocer dichas herramientas. Si bien 
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oscilan según  las preguntas entre un 14 y un 25% es preocupante 
que existan entidades donde sus voluntarios desconocen si existen 
o no dichas herramientas.

Por ejemplo, solo saben que existe un seguro para voluntarios 
el 67,2% de los encuestados. ¿Qué sucede con los 32% restantes 
que no lo conocen?

Nos parece preocupante que sólo en torno al 60% de los volun-
tarios conozcan que su entidad tiene plan de igualdad o  portal de 
transparencia, certifi cado de acción voluntaria y evaluación de la 
satisfacción del voluntariado. Esto supone que hay un porcentaje 
importante de entidades que carecen de dichos procedimientos o 
herramientas o en el mejor de los casos sus voluntarios lo desconocen.

Sin embargo y como prueba de coherencia en los resultados 
las respuestas a las cuestión sobre Información/formación sobre 
la Agenda 2030 e Integración de los ODS en el voluntariado son 
especialmente bajas como ya habíamos visto en otros apartados del 
capítulo 3 por ejemplo.

MOTIVACIONES PARA EL VOLUNTARIADO Y RAZONES 
PARA LA PERMANENCIA

Uno de los temas más estudiados e investigados en torno al 
voluntariado desde diferentes disciplinas es el de la motivación. 
La ciencia política, el derecho y especialmente la psicología se han 
interesado por conocer qué mueve a una persona a dedicar parte de 
su tiempo libre, sus competencias e incluso sus recursos económicos 
a una causa de interés común.

Son clásicas ya las clasifi caciones de motivaciones de Clary et al. 
(1998) en Estados Unidos, o de Chacón y Vecina (1999) en España.

En nuestro cuestionario se han incluido las que son más comunes 
en los estudios recientes. Motivaciones que podemos dividir entre 
autocentradas y heterocentradas Chacón y Vecina (2002). Considera-
mos motivaciones autocentradas aquellas en las que el benefi cio de 
la persona que se hace voluntaria es el objetivo básico de la acción 
voluntaria. Mientras que en las motivaciones heterocentradas el 
foco de la acción es externo a la persona voluntaria.
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La polémica en torno a las motivaciones parece que ha queda-
do zanjada al validar con apoyo empírico la denominada “Teoría 
funcional de las motivaciones del voluntariado” creada por Clary y 
Snyder en 1991. Según ésta teoría las personas pueden realizar las 
mismas conductas por diferentes razones y dichas conductas pueden 
satisfacer funciones psicológicas totalmente diferentes. Así pues en 
los voluntarios pueden coexistir razones altruistas-heterocentradas 
y egoístas-autocentradas para explicar porque son voluntarios.

Los mismos autores (Clary et al., 1991) publicaron el Inventario 
de Funciones del Voluntariado (Volunteer Functions Inventory). 
Clasifi cando las motivaciones en torno a 6 grandes grupos: valores, 
autodefensa del yo, mejora del currículum, ajuste social, conocimiento 
y mejora del estado de ánimo.

No hay, por tanto, motivaciones buenas o malas, sino motivaciones 
que mueven a estas personas a hacerse voluntarios.

Por otra parte, las motivaciones no son únicas. Los encuestados 
han podido responder a todas las cuestiones expresando en una 
escala cómo de importantes son o no sus motivaciones para cada 
uno de ellos.

Como podemos observar en la Tabla 3.8, de entre las motivacio-
nes auto-centradas destacan “Aprender algo nuevo y/o hacer algo 
diferente”, “Mis valores personales” y “Mi relación con personas 
con problemas como las que atiende la organización”. Estas tres 
son las consideradas más infl uyentes para los encuestados. Podemos 
observar que la mejora del currículum es importante para muchos 
de los encuestados. Sin embargo, tiene mucho peso el voluntariado 
como expresión de valores y las relaciones interpersonales que se 
establecen a través del voluntariado.

Las motivaciones “Conocer a nuevas personas y/o hacer amis-
tades” y “ Emplear el tiempo libre”, aún siendo infl uyentes, están 
más balanceadas entre la importancia y la indiferencia. Algo similar 
sucede con la motivación referida a la adquisición de competencias 
y habilidades, que no parece tener mucho peso.
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Tabla 3.8. Motivaciones para hacerse voluntario

 N=244 Nada Poco Bastante Mucho

Motivaciones autocentradas

Aprender algo nuevo y/o 

hacer algo diferente

4,9% 14,3% 42,6% 38,1%

Adquirir experiencia laboral 

o habilidades profesionales

27,5% 24,6% 26,6% 21,3%

Mis valores personales 1,2% 6,1% 36,5% 56,1%

Conocer a nuevas personas 

y/o hacer amistades

11,5% 29,9% 35,7% 23%

Emplear el tiempo libre 9,8% 24,6% 43,4% 22,1%

 Mi relación con personas 

con problemas como las 

que atiende la organización

13,9% 22,1% 34% 29,9%

Motivaciones heterocentradas

 Solidaridad o ayuda a otras 

personas

0,8% 2 31,6% 65,6%

 La efi cacia de esa organiza-

ción para lograr los objetivos 

que persigue

2,9% 11,1% 53,7% 32,4%

Contribuir al desarrollo de 

una sociedad más justa, 

sostenible igualitaria

1,2% 6,1% 40,2% 52,5%

La proximidad territorial 7% 18,4% 43,9% 30,7%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las motivaciones heterocentradas, observamos que 
todas ellas tienen una fuerte infl uencia en la decisión de hacerse 
voluntario. Podemos afi rmar que el voluntariado granadino es clara-
mente altruista constatando las respuestas que han dado la mayoría. 
Por ejemplo, “Solidaridad o ayuda a otras personas” acumula un 
97% de las respuestas.
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El cuestionario ha planteado paralelamente a las personas en-
cuestadas cuáles serían las motivaciones o razones para permanecer 
como voluntarios a lo largo del tiempo. Como vemos en la Tabla 
3.9 las motivaciones que más peso tienen para permanecer en la 
entidad como voluntarios son prácticamente las mismas. Teniendo 
más peso las razones heterocentradas que las egoístas-autocentradas.

Tabla 3.9. Motivaciones para permanecer como voluntario 
a lo largo del tiempo

Nada Poco Bastante Mucho

Motivaciones autocentradas

Aprender algo nuevo y/o hacer 

algo diferente.

8,2% 18,9% 43% 29,9%

Adquirir experiencia laboral o 

habilidades profesionales.

24,6% 25,4% 27,9% 22,1%

Mis valores personales. 1,2% 2,9% 40,6% 55,3%

Conocer a nuevas personas y/o 

hacer amistades.

10,%7 31,1% 32,4% 25,8%

 Mi relación con personas con 

problemas como las que atiende 

la organización.

9,4% 19,3% 38,5% 32,8%

Emplear el tiempo libre. 12,7% 32,8% 34,4% 20,1%

Motivaciones heterocentradas

 Solidaridad o ayuda a otras 

personas.

0% 1,6% 36,9% 61,5%

 La efi cacia de esa organización 

para lograr los objetivos que 

persigue.

2% 9% 41,1% 41,8%

Contribuir al desarrollo de una 

sociedad más justa, sostenible 

e igualitaria.

0,8% 3,3% 35,7% 60,2%

La proximidad territorial. 7% 18,9% 43,9% 30,3%

Fuente: elaboración propia.
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Podemos concluir que las motivaciones que llevan a una persona 
a hacerse voluntario son las mismas que ayudan a que permanezcan 
comprometidos a lo largo del tiempo.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

En las motivaciones hemos visto que se les preguntaba a los 
encuestados que se manifestaran sobre si el aprendizaje de cono-
cimientos o la adquisición de habilidades era motivador. Hemos 
visto que no eran exactamente las motivaciones más infl uyentes. Sin 
embargo, el ejercicio del voluntariado supone de forma consciente 
o inconsciente la adquisición de experiencias con sus correspon-
dientes aprendizajes y adquisición de habilidades y competencias.

En la siguiente Tabla 3.10, no obstante, podemos ver cuáles creen 
que son las habilidades  y competencias adquiridas más importantes.

Vemos que todas ellas tienen una valoración positiva pero en un 
modo intermedio (bastante) mayoritariamente.

Tabla 3.10. Habilidades o conocimientos adquiridos a través 
del voluntariado

 Nada Poco Bastante Mucho

Analizar y resolver problemas 4,9% 20,9% 48,4% 25,8%

Flexibilidad e innovación 5,3% 23,8% 52,5% 18,4%

Iniciativa y autonomía 4,1% 20,1% 53,7% 22,1%

Trabajo en equipo 5,3% 13,9% 48% 32,8%

Planifi cación y organización 4,9% 21,7% 50% 23,4%

Capacidad de liderar iniciativas 7,4% 27% 46,3% 19,3%

Comunicación interpersonal  3,7% 16,4% 59,8% 20,1%

Fuente: elaboración propia

  
Podemos concluir que efectivamente el voluntariado contribuye 

en una forma muy signifi cativa a mejorar éstas que podemos con-
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siderar competencias transversales. Constatamos que “ trabajo en 
equipo” es el que más reconocen los encuestados.

TAREAS DEL VOLUNTARIADO.

Determinar cuáles son las tareas en las que se ocupa el voluntariado 
de una entidad es una labor compleja. Si por algo se caracteriza esta 
actividad es por la variedad de tareas en las que se comprometen. 
En el cuestionario se han seleccionado siete categorías de lo que 
podemos considerar tareas más comunes.

Como es obvio, las tareas que más ocupan a los voluntarios 
son  el “Apoyo a actividades asociativas (culturales, deportivas, 
formativas…)”. Dado que hemos visto en apartados anteriores 
que el voluntariado más común es el “social” es lógico que desta-
que el “Acompañamiento a personas “ como la segunda tarea más 
seleccionada.

Tabla 3.11. Tareas que realizas como voluntario

Frecuencia %

Acompañamiento a personas 125 51,2%

Apoyo a actividades asociativas (culturales, deportivas, 

formativas…)

140 57,4%

Organización interna y gestión administrativa 90 36,9%

Difusión, comunicación, sensibilización. 91 37,3%

Incidencia política 15 6,1%

Captación de fondos 36 14,8%

Promoción del voluntariado 69 28,3%

Fuente: elaboración propia.

Hemos de constatar que la categoría incluida en el cuestionario 
“Incidencia política” no tiene demasiada presencia. Esto es importante 
porque indica que el voluntariado actual no tiene en cuenta la mili-
tancia vindicativa ante los problemas sociales, medioambientales, etc.
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SATISFACCIÓN ACCIÓN VOLUNTARIA.

Por último, se ha preguntado al voluntariado  por su grado de 
satisfacción  con el conjunto de su acción voluntaria.

Como ya hemos expresado anteriormente es difícil categorizar 
por su diversidad los diferentes aspectos de la actividad voluntaria 
para poder preguntarles sobre el grado de satisfacción que tienen 
las personas voluntarias.

En la Tabla 3.12 hemos destacado en rojo las respuestas con 
mayor porcentaje. Es interesante  ver como los aspectos  que más 
satisfacción produce al voluntariado son el “trabajo voluntario”, las 
relaciones con los benefi ciarios y la formación específi ca dentro de 
la entidad que aunque parezca una obviedad no lo es, si tenemos 
en cuenta los otros aspectos que se han incluido en el cuestionario.

Sin embargo, es necesario constatar cómo descienden los porcenta-
jes de aquellos aspectos que podemos considerar del funcionamiento 
interno de las entidades. resultados obtenidos, funcionamiento de 
la organización y relación con los profesionales.



EL PERFIL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN GRANADA 93

Tabla 3.12. Indica tu grado de satisfacción con cada uno de estos 
aspectos de tu acción voluntaria

                                                N:244 Nada Poco Bastante Mucho No 

aplicable

El trabajo que realizo como 

voluntario/a

0,8% 3,3% 37,7% 57,4% 0,8%

Los resultados obtenidos por la 

organización

2,5% 5,3% 43,9% 45,1% 3,3%

El funcionamiento de la orga-

nización

1,2% 9% 43,9% 42,6% 3,3%

La relación con profesionales de 

la entidad

2% 13,9% 40,6% 41,4% 2%

La relación con otras personas 

voluntarias

2,9% 11,1% 38,9% 43,4% 3,7%

La relación con las personas 

destinatarias

0,8% 10,2% 32,4% 53,7% 2,9%

La formación y los encuentros 

ofrecidos por la entidad

3,3% 13,9% 45,1% 54,8% 2,9%

Los canales de comunicación 

ofrecidos por la entidad

1,6% 13,9% 43% 37,7% 3,7%

 Fuente : elaboración propia.



5. DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES

5.1. DISCUSIÓN

Las organizaciones de Voluntariado

Los hallazgos obtenidos en nuestro estudio sugieren que no 
ha cambiado en sus rasgos básicos el perfi l del voluntariado en la 
provincia de Granada tanto a nivel organizacional como personal- 
individual.

Dado que, como se ha planteado anteriormente los estudios 
realizados en España, Andalucía y Granada no son comparables al 
estudiar diferentes variables, no es posible hacer de forma exhaustiva 
una análisis comparativo e evolutivo.

 Respecto a las entidades, hemos comprobado que a nivel local 
no ha cambiado la forma legal que tiene la mayoría de las entidades 
a diferencia del nivel nacional, así mismo tampoco ha cambiado la 
antigüedad de las entidades. Es importante como podemos constatar 
que la evolución de la democracia en España ha provocado que se 
creen menos entidades de voluntariado que las que se crearon en 
los años 80 y 90 del siglo pasado. Sin embargo hemos de reconocer 
que hay también un número importantes de entidades creadas en 
los últimos 10 años lo que supone que el voluntariado sigue dando 
respuestas a los retos que van surgiendo en nuestra sociedad.

Dado que la muestra de entidades que hemos obtenido no es 
demasiado grande, solo 44 entidades, los datos económicos pueden 
tener cierto sesgo, ya que prácticamente 13 de las entidades que 
han participado manifi estan tener un presupuesto de más de 100 
mil euros, lo que supone un alto  nivel económico. La duda mani-
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festada, lo es además, dado que la mayor parte de ellas  tienes su 
fi nanciación  proveniente de la administración pública, y son muy 
pocas las que pueden tener acceso a ayudas económicas tan grandes 
por convocatorias públicas.

A pesar de la evolución que ha tenido en los últimos 40 años 
el voluntariado, ampliando  el espectro de las áreas de trabajo, es 
el voluntariado social y la atención a diferentes colectivos  el que 
sigue siendo mayoritario. Esto supone que el Estado del bienestar 
está aún falto de desarrollo y suplementado por el tercer sector 
en sentido amplio y el voluntariado en sentido restringido. En el 
caso de Granada hay casi una total coincidencia de los porcentajes 
entre los resultados del presente estudio y los datos ofrecidos por 
la Junta de Andalucía en 2021.

En cuanto al número de personas voluntarias que tienen las enti-
dades, son mayoritariamente las que tienen un número bajo de éstos. 
Sin embargo parece que si hay una relación directa entre presupuesto 
y número de voluntarios. Igual sucede con el número de trabajadores 
, claramente a mayor presupuesto mayor número de empleados.

Respecto a la gestión  que hacen las entidades de los voluntarios 
, no tenemos datos que nos permitan comparar como han ido evo-
lucionando a lo largo del tiempo en la provincia de Granada. No 
obstante , podemos comprobar que las condiciones establecidas 
por las entidades para la incorporación de los voluntarios son las 
lógicas: competencia personal, tiempo sufi ciente y edad.

No ha cambiado a lo largo del tiempo los modos en los que 
las personas conocen el voluntariado. Sigue siendo el testimonio 
personal de amigos o familiares lo que anima a las personas a com-
prometerse como voluntarios. Esto supone que gran parte de los 
recursos humanos y materiales que se invierten en las campañas de 
difusión y captación de voluntarios tiene poca efi cacia.

No tenemos datos que nos permitan comparar como han evo-
lucionado las tareas que realizan los voluntarios en las entidades. 
Pero podemos concluir que los voluntarios realizan aquellas tareas 
que son propias del voluntariado que han elegido, casi siempre, a 
acción directa con usuarios, mientras que la acción política o la 
captación de fondos ocupa muy poco tiempo y personas de entre 
el voluntariado.
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En cuanto a la gestión de las entidades, podemos concluir que 
usan las herramientas tradicionales:  “acuerdo de incorporación, plan 
o programa de voluntariado, persona responsable de voluntariado, 
seguro para personas voluntarias, cursos de formación continua o 
plan de formación para personas voluntarias, Información sobre 
los derechos y deberes como voluntario/a, acompañamiento a lo 
largo del voluntariado, certifi cado de la acción voluntaria”. 

Sin embargo debemos resaltar que son muchas las entidades que 
admite no usar otras herramientas que en éstos tiempos son muy 
importante como : “código ético de voluntariado, plan de igualdad, 
portal de transparencia”.

Por último es preocupante que tengan en tan poca consideración 
los ODS, siendo las entidades de voluntariado parte de la solución 
de las metas que se proponen éstos objetivos. Así preguntadas las 
entidades  por : Información/formación sobre la Agenda 2030

Y Integración de los ODS en el voluntariado, son pocas las 
entidades que admiten tenerlos en cuenta.

En cuanto a las áreas de trabajo que los voluntarios realizan a 
través de las  entidades, éstas se centran en aquellas podemos consi-
derar básicas en el voluntariado social:”promoción y defensa de los 
derechos de las personas , promoción de la participación social y el 
voluntariado y bienestar de la familia y apoyo al desarrollo personal 
y reinserción social, empoderamiento personal”.

En cualquier caso dado que hemos visto que es el voluntariado 
social es el que más predomina son, por tanto,son  las  de servicio 
sociales las que predominan entre las tareas.

Así mismo en la gestión del voluntariado , la mayoría de las 
entidades siguen las fases de gestión comunes en la mayoría de las 
entidades y  siguen igualmente las clásicas fases de comprobación 
de la acción voluntaria. Efectivamente no podemos compara estos 
últimos datos al no coincidir las cuestiones en los diferentes ins-
trumentos usados en los últimos años.

Finalmente en cuanto a los ODS, constatamos que solo la mitad 
de las entidades son conscientes de dichos objetivos y por tanto los 
tienen en cuenta en la gestión y funcionamiento de sus entidades.
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Las personas voluntarias

Al igual que con las entidades, presentar los resultados sobre el 
perfi l del voluntariado tiene una difi cultad importante. Dado que 
no tenemos estudios con preguntas   sobre las diferentes variables 
que nos ofrezcan respuestas equiparables, no podemos llegar a 
conclusiones exactas sobre la evolución de éste colectivo o sobre 
la comparación de la realidad granadina respecto a la andaluza o 
la española. Solo en algunas variables tenemos datos aproximados 
especialmente con las series que ha venido haciendo la Plataforma 
de España.

En cuanto a la Edad de los Voluntarios. Es importante reseñar 
que la  mayoría de los voluntarios se encuentran entre la población  
adulta. Si bien no podemos minusvalorar el voluntariado joven y el 
de las personas mayores que siguen siendo, ambos colectivos, un 
reto incorporarlos a éstas tareas.

Un dato que se mantiene a lo largo de los diferentes estudios 
(PVE (2018) :Así somos) que hemos podido contratar es el grado 
de feminización que tiene el voluntariado. Es interesante como el 
voluntariado en cuanto ocupación con sesgo social y de cuidador está 
claramente feminizado como otras ocupaciones  de carácter social.

En cuanto a las ideas, hay que destacar que ideológicamente 
predomina la ideología de izquierdas y que la práctica religiosa no 
es un factor determinante para el compromiso con el voluntariado.

 Claramente hay una relación de voluntariado y tiempo libre. 
Vista la situación laboral de las personas encuestadas, predominan 
las personas sin actividad laboral remunerada, ya sea porque están 
jubilados están desempleados o son estudiantes.  Creemos que en 
el futuro sería interesante cruzar la situación laboral y motivaciones 
para el voluntariado de los encuestados . Así mismo sería interesante 
contrastar situación laboral y motivaciones para el voluntariado.

Si comparamos los datos actuales con los datos obtenidos en 
2001 en Granada, ha aumentado considerablemente el nivel de 
estudios del voluntariado a nivel universitario, lo que supone una 
mayor cualifi cación académica de éste.

En cuanto a la forma de convivencia del voluntariado, los datos 
obtenidos refl ejan que la gran mayoría  conviven con una o dos 
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personas. Estos datos, si los relacionamos con el estado civil, nos 
hacen pensar que la mayoría de las personas voluntarias están ca-
sadas o viven en pareja. Esto desmiente ese estereotipo de que los 
voluntarios son gente joven y solteros que tienen mucho tiempo 
libre para dedicarse a la acción solidaria.

A nivel socioeconómico  podemos considerar que el voluntariado 
se encuentra entre el nivel medio y alto.

Si bien con la pandemia se ha reforzado el voluntariado virtual, 
sigue siendo aún residual el voluntariado que sea hace en forma virtual 
exclusivamente . En el futuro sería importante explorar cuáles son 
los sectores donde éste tipo de  voluntariado tiene más presencia.  

En relación al grado de antigüedad de las personas voluntarias 
como tales es bastante elevado. El 57,8% del voluntariado lleva más 
de 3 años como tales, lo que supone un alto grado de adherencia 
y permanencia a la causa en la que están implicados. Igualmente 
sucede con el grado de implicación en las actividades voluntarias. 
El 72,1% del voluntariado realiza actividades como tales una o 
más veces por semana lo que supone una alta frecuencia datos casi 
idénticos a los obtenidos a nivel nacional en 2018.

Como hemos constatado en los resultados de las organizaciones, 
los voluntarios acceden a ésta actividad animados por otros volun-
tarios, lo que supone que la difusión boca-oído es la más efi caz.

La mayoría de los encuestados consideran que fue fácil el acceso 
a la entidad porque la información y la comunión fueron de fácil 
acceso. De hecho, la mayoría reconoce que en las entidades no exi-
gen perfi les muy específi cos para incorporarse. Según las opiniones 
mayoritarias, las entidades muestran una gran fl exibilidad en cuanto a 
los perfi les, los horarios, etc. Sin embargo los encuestados reconocen 
que hay una cierta burocracia en las entidades que difi culta el acceso.

Referente al campo de actuación del voluntariado destaca el social 
y el sociosanitario, lo que indica que el voluntariado sigue siendo 
un importante recurso en la provisión de bienestar por tanto las 
tareas que realizan los voluntarios están también relacionadas con 
éste tipo de voluntariado mayoritariamente: “Acompañamiento a 
personas” y “Apoyo a actividades de diversa índole”.

La mayoría del voluntariado  encuestados admiten que las 
entidades donde llevan a cabo su voluntariado utilizan las he-
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rramientas básicas de gestión lo que supone que tienen una 
buena gestión.

En relación a las motivaciones que mueven a las personas a 
hacerse voluntarios o a permanecer como tales hemos constatado 
que están muy equilibradas las motivaciones autocent4adas y las 
heterocentradas con un ligero mayor peso las heterocentradas. Esto 
supone que básicamente el voluntariado granadino tiene un carácter 
ético y es bastante solidario.

La mayoría de los voluntarios admiten que ha adquirido impor-
tantes competencias haciendo voluntariado, lo que muestra que el 
voluntariado es una potente herramienta de formación continua y 
formación para el empleo facilitando la inserción laboral de aquellos 
que lo necesitan o mejorando las competencias transversales de todos.

Así mismo los voluntarios muestran un alto grado de satisfacción 
con las tareas que realizan como voluntarios en sus organizaciones, 
tareas que están vinculadas básicamente al voluntariado social.

5.2. CONCLUSIONES

El presente estudio partía del objetivo de  estudiar y analizar 
como ha evolucionado el voluntariado en la provincia de Granada 
y especialmente su relación con los Objetivos de desarrollo soste-
nible en los últimos años desde el estudio que realizamos en 2001.

Una conclusión fundamental a la que podemos llegar es que se 
hace necesario hacer un estudio en plazos regulares con cuestio-
narios que no difi eran mucho entre ellos para poder comprobar la 
evolución.

Claramente los resultados que podemos obtener de un estudio 
con la limitación de medios con la que contamos son limitados y no 
concluyentes. Se hace necesario hacer una encuesta a la población 
en general para poder llegar a conclusiones precisas.

En cuanto al desarrollo del estudio podemos concluir que :

 — Existe una clara falta de participación de las entidades en 
éste tipo de estudios. No tenemos claro cuáles pueden ser 
las razones. Es posible que se esté dando un cierto grado 
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de burocratización de las entidades y del   voluntariado con 
lo que participar en un estudio que no tiene más objetivo 
que conocer y describir una realidad no es de interés de las 
entidades y sus responsables o del voluntariado. Quizás en 
algunos casos la profesionalización de las entidades pueda 
llevar a una cierta “funcionarización” de éstas, no teniendo 
tiempo para el trabajo en red o para la indagación en el co-
nocimiento del colectivo.

 — El movimiento voluntario es una realidad tan dinámica y 
cambiante que es difícil hacer una foto fi ja de esta realidad.

 — El movimiento voluntario parece no estar muy interesado en 
ser medido y valorado además con un alto grado de hetero-
geneidad del movimiento voluntario muchas veces aparece 
diluido en el Tercer Sector, economía social, etc. Donde 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.

 — 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.

 — Ausencia de registros válidos y actualizados de organizaciones 
de voluntariado y de voluntarios.

 — Existe una clara falta de participación de los voluntarios en 
la gestión y dinámica de las entidades. A lo largo del estu-
dio hemos podido hablar con voluntarios de entidades muy 
importantes a los que no había llegado ninguna información 
sobre el estudio que llevamos a cabo. Esto puede denotar una 
cierta “instrumentalización”  de los voluntarios que realizan 
sus tareas adecuadamente y con satisfacción  pero no llegar a 
participar  de toda la vida de la entidad, no fl uyendo tampoco 
la información en el interior de las entidades. 

  La pandemia ha debido de afectar al voluntariado  granadino 
sin embargo no tenemos datos que nos permitan valorar si 
ha sido en modo negativo o positivo.
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Creemos que hay  coherencia entre los campos de actuación de 
los encuestados con lo declarado por las entidades dado que en 
muchos casos solo tenemos pocos respuestas de cada entidad y 
probablemente han respondido algunos de los miembros respon-
sables de dichas entidades.

En cuanto a conclusiones con una mirada más amplia podemos 
considerar :

 — El movimiento voluntario hace poco “lobbying“ político 
para favorecer que el voluntariado está  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 un valor añadido a las 
entidades que prestan servicios o crean productos para el 
interés común.

 — La reorientación de la sociedad capitalista europea en la que 
ha ido adquiriendo mayor protagonismo  el Tercer Sector 
económico junto con la crisis económica y la consiguiente 
remodelación, restructuración y retraimiento del Estado del 
Bienestar está otorgando al voluntariado un papel más amplio.

 — Los cambios demográfi cos también podemos considerarlos 
determinantes para justifi car 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 población adulta an-
ciana sea cada vez más numerosa y en mejores condiciones 
sociales y de salud, hace que tanto por abajo, en la pirámide, 
como por arriba se reconozca el voluntariado como una vía 
de aprendizaje, inserción, socialización, etc.

 — En esta misma dirección se considera que el incremento de los 
movimientos migratorios convierte el movimiento voluntario 
en una oportunidad para la integración y normalización de 
inmigrantes. 
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Existen, así  mismo, razones de carácter educativas o formativas. 
Cada vez está más aceptado y reconocido que el voluntariado 
es una forma de aprendizaje “no formal” o “informal” que 
puede proporcionar a los sujetos conocimientos, habilidades 
y actitudes fundamentales para la adquisición de competen-
cias básicas socio-profesionales. Actualmente, universidades, 
administraciones y empresas comienzan a considerar el vo-
luntariado como formación complementaria.



CUESTIONARIO A ENTIDADES

Para un mayor y  mejor conocimiento de la acción voluntaria, 
estamos llevando a cabo una investigación en toda España. Una 
parte de ella va dedicada a recoger información de las entidades y, 
para ello, te pedimos que rellenes este cuestionario.

¡Muchas gracias!

P.1. ¿Puedes indicar en cuál o cuáles de estos ámbitos del 
voluntariado desarrollan acciones tu entidad? (Puedes señalar 
más de una opción)

 
 1. Voluntariado social: atención a personas (social, psicológica…)
 2. Voluntariado comunitario, mejora de la comunidad, sensibi-

lización y denuncia de causas sociales y derechos humanos
 3. Medio ambiente y protección animal
 4. Ocio y tiempo libre
 5. Promoción de la cultura
 6. Voluntariado deportivo
 7. Protección civil
 8. Cooperación al desarrollo
 9. Voluntariado sociosanitario
 10. Voluntariado educativo

P.2. De manera más específi ca ¿puedes indicar en cuál o cuá-
les de las siguientes áreas de trabajo participan las personas 
voluntarias de tu entidad? (Puedes señalar más de una opción) 

ANEXO 1:
CUESTIONARIO A ENTIDADES Y VOLUNTARIOS
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Acceso a la vivienda.

Acceso al empleo.

Atención a personas en situación de dependencia.

Bienestar de la familia.

Apoyo al desarrollo personal y reinserción social. Empoderamiento personal

Diversidad afectivo-sexual

Erradicación de la trata de personas.

Formación y capacitación.

Igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Igualdad y equidad étnico-cultural.

Promoción del acceso a la cultura.

Promoción del acceso a la educación.

Promoción y defensa de los derechos de las personas

Sinhogarismo.

Violencia de género.

Cuidado del medio ambiente

Protección de los animales

Desarrollo comunitario

Promoción de la participación social y el voluntariado

Otros 

P.3. ¿Puedes indicar en qué grado acceden las personas vo-
luntarias a tu entidad por cada una de las siguientes vías? 
(mucho, bastante, algo poco)

  
 1. A través de personas conocidas, amistades o familiares
 2. Por campañas de publicidad que hacemos en la calle (folletos, 

carteles, pancartas...)
 3. Por nuestras campañas publicitarias en prensa, radio o tele-

visión
 4. A través de charlas, conferencias o actividades similares 
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 5. Por internet (nuestra página Web, perfi les en redes sociales, 
etc.)

 6. Por instituciones públicas o servicios sociales
 7. A través de agencias de voluntariado o plataformas de vo-

luntariado
 8. Por información en centros educativos
 9. Mediante otras personas voluntarias
 10. Por ser o haber sido persona usuaria de la entidad
 11. Por ser Familiares de personas usuarias
 12. Apps (voluncloud u otras similares)
  Otro: 

 
P.4.Señala, de la siguiente lista, cuáles de las siguientes he-
rramientas emplea regularmente tu entidad. (Puedes señalar 
más de una opción)

 1. Acuerdo de incorporación.
 2. Plan o programa de voluntariado
 3. Persona responsable de voluntariado
 4. Código ético de voluntariado
 5. Seguro para personas voluntarias
 6. Información/formación sobre la Agenda 2030
 7. Cursos de formación continua o plan de formación para 

personas voluntarias
 8. Plan de igualdad
 9. Portal de transparencia
 10. Información sobre mis derechos y deberes como voluntario/a
 11. Información y formación sobre la entidad y las funciones de 

voluntariado
 12. Acompañamiento a lo largo del voluntariado
 13. Integración de los ODS en el voluntariado
 14. Certifi cado de la acción voluntaria
 15. Evaluación de la satisfacción de voluntariado

  
P.5. ¿Puedes decirnos, de manera aproximada, la frecuencia con 
la que las personas voluntarias colaboran con su entidad? Or-
dena las siguientes opciones de más habitual a menos habitual
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 1. Una vez/semana
 2. Más de una vez/mes
 3. Una vez/mes
 4. Una vez/trimestre
 5. Una/dos veces al año

P.6. También de manera aproximada, ¿cuánto tiempo dedican 
cada día, como promedio, las personas voluntarias a colaborar 
con la entidad? Ordena las siguientes opciones de más habi-
tual a menos habitual 

 1. Menos de una hora
 2. Entre 1-3 horas
 3. Entre 4-6 horas
 4. Más de 6 horas

P.7. ¿Cuáles de las fases del ciclo de gestión tenéis implemen-
tadas en la entidad?

 1. Captación y selección 
 2. Acogida
 3. Acompañamiento y seguimiento
 4. Cierre de la actividad voluntaria 
 5. Vinculación (vinculación o desvinculación???)

P.8. ¿Qué hace tu organización para comprobar el desarrollo 
de las tareas de las personas voluntarias? (respuesta múltiple) 

 1. Supervisión 
 2. Coordinación 
 3. Evaluación 
 . Procedimientos del sistema de calidad 
 5. Ninguna de las anteriores medidas 
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P.9. ¿Qué tipo de tarea o tareas realizan las personas voluntarias 
en tu entidad? (Puedes señalar más de una opción)

 1. Acompañamiento a personas
 2. Apoyo a actividades asociativas (culturales, deportivas, for-

mativas…)
 3. Organización interna y gestión administrativa
 4. Difusión, comunicación, sensibilización
 5. Incidencia política
 6. Captación de fondos
 7. Promoción del voluntariado
  Otro: 

P.10. ¿Podrías indicar los requisitos para ser voluntario o vo-
luntaria en tu entidad?

 1. Edad mínima superior a la marcada por la ley
 2. Contar con experiencia
 3. Competencias y habilidades personales 
 4. Disponibilidad mínima de tiempo
 5. Formación o capacitación específi ca

P.11. ¿Puedes decirnos el número de personas voluntarias de 
tu entidad?

P.12. Indica el porcentaje aproximado de participación segre-
gado por sexo

 1. Hombres
 2. Mujeres
 3. No manejamos esa división

P.13. Y el porcentaje aproximado que

 Participan en programas regulares (tienen continuidad a lo largo 
del año)
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 Participan en programas ocasionales (se realizan una o dos veces 
al año)

P.14. ¿Puedes decirnos el número de personas contratadas?

P.15. ¿En qué año se constituyó la entidad?

P.16. ¿En qué medida (nada, algo, bastante, mucho) se ajustan 
a tu entidad estas afi rmaciones?

 1. Está dirigida por personas y equipos que conocen los ODS 
y los tienen en cuenta en la política de la organización.

 2. Tiene una política ambiental clara que se refl eja en un sistema 
de gestión ambiental (sobre ruidos, residuos, gestión del agua, 
empresas proveedoras, etc.)

 3. Ha analizado el contexto y su papel en el mismo con un 
enfoque multidimensional de las necesidades, tomando como 
claves las propuestas de los ODS.

 4. Ha identifi cado potenciales alianzas con otras organizaciones 
sociales para avanzar en sus objetivos estratégicos o comple-
mentarios

 5. Su política de recursos humanos tiene un enfoque de inte-
gración de personas con discapacidad y de interculturalidad

 6. Informa y forma sobre los ODS a las personas contratadas 
y voluntarias

P.17. Tu entidad es...

 1. Una asociación 
 2. Una fundación 
 3. Una federación
 4. Una plataforma
 5. Una entidad singular
 6. Otro: 

P.18. ¿En qué provincia tiene tu entidad la sede social?
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P. 19. ¿Cuál es el presupuesto anual de la entidad?

P.20. ¿Qué porcentaje aproximado se dedica al voluntariado?

P.21. ¿Cómo fi nancia tu organización la actividad voluntaria? 
(respuesta múltiple) 

 1. Subvenciones públicas generales 
 2. Subvenciones públicas específi cas dirigidas al voluntariado
 3. Fondos propios 
 4. Campaña específi ca de captación de fondos 
 5. Fundaciones sociales privadas
 6. Empresas 

CUESTIONARIO A PERSONAS VOLUNTARIAS

P.1. Eres voluntario/a en
 
 1. Una entidad
 2. Dos entidades
 3. Tres o más entidades

P.2. ¿Cuánto tiempo hace que eres voluntario o voluntaria? 
(por ejemplo, si son ocho meses, pon “0” años y “8” en meses)

P.3. Tu voluntariado es…

 1. Presencial
 2. A distancia
 3. Ambas formas

P.4. ¿Puedes indicar el ámbito de voluntariado de la entidad o 
entidades con las que colaboras? (Puedes indicar más de una)

 1. Voluntariado social: atención a personas (social, psicológica, 
etc.)
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 2. Voluntariado comunitario, mejora de la comunidad, sensibi-
lización y denuncia de causas sociales y derechos humanos

 3. Medio ambiente y protección animal
 4. Ocio y tiempo libre
 5. Promoción de la cultura
 6. Voluntariado deportivo
 7. Protección civil
 8. Internacional, cooperación al desarrollo
 9. Voluntariado sociosanitario
 10. Voluntariado educativo

P.5. ¿Cómo conociste la posibilidad de hacer voluntariado en 
esa entidad o entidades? (Puedes señalar más de una opción)

 
 1. A través de personas conocidas, amistades o familiares
 2. Por campañas de publicidad en la calle (folletos, carteles, 

pancartas...)
 3. Por campañas publicitarias en prensa, radio o televisión
 4. A través de charlas, conferencias o actividades similares
 5. En internet (páginas Web, redes sociales…)
 6. Apps (Voluncloud u otras similares)
 7. Por instituciones públicas o servicios sociales
 8. A través de agencias de voluntariado o plataformas de vo-

luntariado
 9. Por información en centros educativos
 10. Mediante otras personas voluntarias
 11. Fui usuario/a de una entidad
 12. Soy familiar de una persona usuaria

P.6. Pensando en ese momento en el que decidiste hacer vo-
luntariado, indica el grado de acuerdo con cada una de las 
siguientes afi rmaciones (Nada, Poco, Bastante, Mucho)

 1. El acceso a la información fue sencillo
 2. El contacto con la entidad o entidades a las que me dirigí 

fue sencillo
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 3. Me encontré con difi cultades porque se pedían perfi les muy 
específi cos

 4. Me encontré con difi cultades por falta de fl exibilidad en los 
horarios

 5. Se da demasiada importancia a los aspectos burocráticos

P.7. Indica las herramientas o prácticas que utiliza tu entidad. 
(si colabora con varias, tenga en cuenta la más habitual)

(Sí, No, Lo desconozco)

 1. Acuerdo de incorporación
 2. Plan o programa de voluntariado
 3. Persona responsable de voluntariado
 4. Código ético de voluntariado
 5. Seguro para personas voluntarias
 6. Información/formación sobre la Agenda 2030
 7. Cursos de formación continua o plan de formación para 

personas voluntarias
 8. Plan de igualdad
 9. Portal de transparencia
 10. Información sobre mis derechos y deberes como voluntario/a
 11. Información y formación sobre la entidad y las funciones de 

voluntariado
 12. Acompañamiento a lo largo del voluntariado
 13. Integración de los ODS en el voluntariado
 14. Certifi cado de acción voluntaria
 15. Evaluación de la satisfacción del voluntariado

  
P.8. Dinos la importancia que tuvieron las siguientes razones 
para iniciarte en el voluntariado (Nada, Poco, Bastante, Mucho)

 1. Aprender algo nuevo y/o hacer algo diferente
 2. Solidaridad o ayuda a otras personas
 3. Conocer a nuevas personas y/o hacer amistades
 4. Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, sostenible 

e igualitaria
 5. Adquirir experiencia laboral o habilidades profesionales
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 6. Emplear el tiempo libre
 7. La efi cacia de esa organización para lograr los objetivos que 

persigue
 8. Mi relación con personas con problemas como las que atiende 

la organización
 9. Mis valores personales
 10. La proximidad territorial

P.9. Indica la importancia que tienen en la actualidad las 
siguientes razones para continuar en el voluntariado (Nada, 
Poco, Bastante, Mucho)

 1. Aprender algo nuevo y/o hacer algo diferente
 2. Solidaridad o ayuda a otras personas
 3. Conocer a nuevas personas y/o hacer amistades
 4. Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, sostenible 

e igualitaria
 5. Adquirir experiencia laboral o habilidades profesionales
 6. Emplear el tiempo libre
 7. La efi cacia de esa organización para lograr los objetivos que 

persigue
 8. Mi relación con personas con problemas como las que atiende 

la organización
 9. Mis valores personales
 10. La proximidad territorial

P.10. Y cuál o cuáles de las siguientes tareas realizas como 
voluntario/a

 1. Acompañamiento a personas
 2. Apoyo a actividades asociativas (culturales, deportivas, for-

mativas…)
 3. Organización interna y gestión administrativa
 4. Difusión, comunicación, sensibilización
 5. Incidencia política
 6. Captación de fondos
 7. Promoción del voluntariado
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P. 11. ¿Puedes decirnos con qué frecuencia haces actividades 
de voluntariado?

 1. Más de una vez/semana
 2. Una vez/semana
 3. Más de una vez/mes
 4. Una vez/mes
 5. Una vez/trimestre
 6. Una/dos veces al año

P. 12. De manera aproximada, ¿cuánto tiempo dedicas a esas 
actividades en cada ocasión?

 1. Menos de una hora
 2. Entre 1-3 horas
 3. Entre 4-6 horas
 4. Más de 6 horas

P.13 Indica tu grado de satisfacción con cada uno de estos as-
pectos de tu acción voluntaria (Nada, Poco, Bastante, Mucho)

 1. El trabajo que realizo como voluntario/a
 2. Los resultados obtenidos por la organización
 3. El funcionamiento de la organización
 4. La relación con profesionales de la entidad
 5. La relación con otras personas voluntarias
 6. La relación con las personas destinatarias
 7. La formación y los encuentros ofrecidos por la entidad
 8. Los canales de comunicación ofrecidos por la entidad

P.14. ¿Podrías indicar si, a través del voluntariado has adquirido 
habilidades o conocimientos en uno o más de estos aspectos? 
(Nada, Poco, Bastante, Mucho)

 1. Analizar y resolver problemas
 2. Flexibilidad e innovación
 3. Iniciativa y autonomía
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 4. Trabajo en equipo
 5. Planifi cación y organización
 6. Capacidad de liderar iniciativas
 7. Comunicación interpersonal  

P.15. ¿Con qué probabilidad crees que las siguientes razones 
te pueden llevar a dejar de hacer voluntariado? (Ninguna, 
Poca, Bastante, Mucha)

 1. Descontento o desconfi anza con la organización
 2. Cambio en mis circunstancias personales o profesionales
 3. Desánimo, pensar que no sirve para nada
 4. Cambio de actividad, hacer otras cosas

P. 16. En primer lugar, hablando de su posición política, en 
una escala de 1 a 10, donde 1 es la posición más a la izquierda 
y 10 la más a la derecha ¿dónde te situarías?

P.17. Y con respecto a la religión, ¿cómo te defi nes?

 1. No creyente
 2. Creyente no practicante
 3. Creyente practicante
 4. Prefi ero no responder

P.18. ¿Cuál es tu edad? (número)

P. 19. ¿Cuántas personas conviven en el hogar contando con-
tigo) (También en número)

P. 20. Señala si en el hogar conviven menores de 12 años o 
personas de más edad con algún grado de dependencia. Marca 
las dos casillas si se dan las dos cosas 

  
 1. Menores de 12 años
 2. Mayores de 12 años con algún grado de dependencia
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 3. No convivo con personas menores de 12 años ni con personas 
con algún grado de dependencia

P.21. Eres...
 

 1. Hombre 
 2. Mujer
 3. Prefi ero no decirlo

P.22. ¿Tienes reconocida una discapacidad igual o superior 
al 33%?

 1. Si
 2. No

P.23. (Si sí en p22) Indica el tipo de discapacidad

física u orgánica, visual, auditiva, psicosocial, cognitiva

P.24. ¿Cuál es tu situación laboral?

 1. Pensionista o jubilado/a
 2. Estudiante
 3. Trabajo doméstico
 4. Desempleado/a
 5. En búsqueda activa de empleo
 6. Trabajo por cuenta ajena
 7. Trabajo por cuenta propia

P.25. ¿Y tu nivel de estudios terminados?

 1. Sin estudios
 2. Primarios
 3. G. Escolar/ESO
 4. FP inicial o grado medio
 5. FP Superior
 6. Bachiller
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 7. Diplomatura/licenciatura/grado 
 8. Posgrado (máster o doctorado

P.26. ¿Cuál dirías que es tu nivel socioeconómico?

 1. Medio-bajo
 2. Medio
 3. Medio-alto
 4. Alto

P.27. Indica tu estado civil

 1. Casada/o pareja de hecho
 2. Soltera/o
 3. Viudo/a
 4. Separada/o divorciada/o

P.28. Tu país de nacimiento

 1. España
 2. País de la UE
 3. Otro país de Europa
 4. País de Asia
 5. País del norte de África
 6. País del resto de África
 7. País de América del Norte
 8. País de Centro América-Caribe
 9. País de América del Sur
 10. País de Oceanía

P.29. Tu provincia de residencia

P.30. El tamaño de la población en la que resides

 1. Menor de 10.000 habitantes
 2. Entre 10.000 y 50.000 habitantes
 3. Entre 50.000 y 200.000 habitantes
 4. Más de 200.000 habitantes
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